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Lector angoleño 
Espero que los veinte años de 

cuadernos del tercer mundo, 
recién conmemorados, les 
permitan continuar con alegría 
redoblada el trabajo informativo 
que vienen realizando, y también, 
los incentive a usar toda esa 
experiencia en un proceso siempre 
bienvenido de renovación de las 
publicaciones. 

Cuadernos del tercer 
mundo es una revista que me 
gusta mucho y que sigo desde 
hace años, y ante las dificultades 
para encontrarla actualmente en 
Angola, he hecho una suscripción. 
En ese sentido quiero compartir 
con ustedes la alegria de haber 
encontrado en los números del 
año pasado ~n la sección 
''Grandes reportajes", que fue 
creada justamente para 
conmemorar el vigésimo 
aniversario- un emocionante 
artículo sobre los primeros 
momentos de vida independiente 
de nuestro pais, Angola. Espero 
que vuelvan a enfocar el tema 
angoleño, mostrando la situación 
actual, con los sacrificios que nos 
ha impuesto la guerra promovida 
por la Unita. Me gusta mucho, 
también, la sección de 
Intercambio, que me ha permitido 
establecer correspondencia con 
personas de diferentes países del 
mundo. 

Carlos Joao Ribeiro, "Chora" 
Luanda - Angola 

Indignación 
Soy suscriptora de esa revista 

y mucho me enorgullece saber que 
a través de sus páginas estoy 
sintonizada con el mundo. 

Pero esta carta tiene como 
objetivo manifestar mi 
indignación ante los absurdos 
que están sucediendo en nuestro 
Brasil. El aumento de salarios 
que se concedieron los senadores, 
diputados y el propio Presidente 
de la República es una afrenta al 

pueblo, al que se le niega una 
pequeña actualización del salario 
mtnimo, y que tiene sus ingresos 
congelados por el Plan Real. 

El pueblo, relegado a la simple 
condición de ''elector", está al 
margen de toda decisión polltica y 
sólo tendrá derecho a votar dentro 
de cuatro años, cuando los 
pollticos nuevamente le ofrecerán 
un programa de gobierno con el 
cual no se sienten comprometidos 
cuando están en el poder. 

La sociedad no puede aceptar 
pasivamente esta situación. 
Debemos encontrar la forma de 
reaccionar. 

Adriana Lima de Oliveira 
Morro Grande - Sao Paulo 
Brasil 

Los20años 
Deseo felicitar a todo el equipo 

de la revista por los veinte a,ios de 
trabajo, que nos brindaron 
reportajes mareantes y 
reveladores de aspectos de la 
realidad actual no siempre 
discutidos en otros medios de 
información. 

Espero que sigan adelante con 
el mismo entusiasmo, para que 
cada vez más lectores puedan 
tomar conciencia de hasta qué 
punto nuestras conciencias son 
manipuladas con la omisión o 
distorsión de la información. 

Márcio Werner Lima Sathler 
Rio de Janeiro, RJ 
Brasil 

La importancia de las cartas 
Hace años leo cuadernos del 

tercer mundo y cada número me 
ayuda a ver las cosas que suceden 
en el mundo con más objetividad. 
Curiosamente, una de las 
secciones que más me ha hecho 
reflexionar es la de Cartas, en la 
cual los lectores exponen sus 
puntos de vista. Para mí, que por 
razones económicas no pude 
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concluir mis estudios secundarios, 
poder comparar la visión de 
mundo de diferentes lectores ha 
sido de gran utilidad. 

Me han gustado comentarios 
de algunos lectores sobre Cuba, 
por ejemplo; con algunos de ellos, 
que enviaron su dirección para la 
sección de Intercambio, ya he 
comenzado a entablar una 
amistad, por vía postal. Entre 
ellos hay dos cubanos, a quienes 
yo les escribo con comentarios 
sobre la vida en Brasil y les envÚJ 
recortes de diarios -€sperando, 
modestamente, contribuir para 
que tengan una visión cruda y sin 
distorsiones de lo que es vivir en 
im país capitalista- y ellos, por su 
parte, me envían materiales que 
suponen pueden resultarme útiles. 
Y en este sentido quiero registrar 
aquí mi decepción por la actitud 
de Bill Clinton, que a pesar de ser 
un presidente con propuestas 
avanzadas en ciertos terrenos, 
mantiene en relación al régimen 

Intercambio 

Lilian de Armas Sánchez 
Calle 20 a # 6 esquina 25 
Reparto Rafileto Cumanaya-
gua 
Cienfuegos Cuba 

Margarita Saiz Martínez 
Calle Consejal Veiga # 17 
bajos el Lacret y Gral.Lee 
Santos Suárez 
Zona Postal 10500 
La Habana - Cuba 

Ariadna Benítez Moya 
Calle Orlando Yomez # 68 
Eladio Machir y Londelaria 
Cumanayagua - Cienfuegos 
Cuba 

de Fidel Castro la agresividad de 
los antecesores. 

Alcides Florencio da Silva 
Ceil!ndia, Distrito Federal 
Brasil 

Masacre en Estados Unidos 
Quiero manifestar mi 

indignación, como descendiente de 
árabes musulmanes, por la falta 
de ética que mostraron la prensa y 
los medios televisivos de Estados 
Unidos en relación a la cobertura 
del atentado de Oklahoma, a fines 
de abril pasado. Sin que hubiera 
ninguna prueba sobre la 
identidad de los autores de ese 
condenable acto terrorista, 
divulgaron la versión de que eran 
grupos islámicos, contribuyendo a 
acentuar la visión estereotipada y 
prejuiciosa que existe en la mayor 
parte de las sociedades 
occidentales en relacwn a los 

Santiago Lopez Vela 
Serafin Sanchez # 37 
Narciso López y Marina 
Morón. Ciego de A vila 
67210 Cuba 

Yudeisy García González 
Calle Arimao # 15 
Las Brisas y Amistad 
Cumanayagua Cienfuegos 
Cuba 

Jorge Alberto S. Martinez 
Calle Consejal Veiga # 17 ba-
jos el Lacret y Gral.Lee 
Santos Suárez 
Zon a Postal 10500 
La Habana - Cuba 

KatiaBiezus 
Barra Grande, Itapejara D'Oest.e 
85580.000 PR - Brasil 

seguidores del Islam. 
No demoró mucho para que se 

supiera que los verdaderos 
autores del atentado eran jóvenes 
estadounidenses de extrema 
derecha, organizados en milicias 
armadas de ideología fascista. 
A fortunadamente, el equívoco se 
deshizo rápido, pero el daño 
queda, y es difícil de cuantificar. 
Equiparar a todos los pueblos, 
árabes o no, adeptos del 
islamismo a fanáticos terroristas 
es un crimen imperdonable, que 
puede costar caro a las relaciones 
internacionales. El I slam no es 
sinónimo de fanatismo, ni de 
violencia. Los fanáticos y violentos 
son grupos poco representativos de 
la multifacética sociedad 
musulmana, como son también 
minoritarios en los países de 
Occidente. 

Nabila Al Kassar 
Sao Paulo, S.P. 
Brasil 

IvanaRocha 
Rua Lúcio de Oliveira, 75 
Floramar 
31760-550 - Belo Horizonte -
Minas Gerais - Brasil 

Manoel Francisco Inácio 
Rua Uiacas, 296 casa 03 
Santa Monica 31530-320 
Belo Horizonte - MG - Brasil 

Elaine Presotto 
R. Rio de J aneiro, 836 
V. Bom Jesus - Maracana -
Foz do lgua~u - PR 
CEP: 85.852-050 - Brasil 

Flávio Roberto 
Caixa Postal 18262 
Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 20722-970 
Brasil 



J -J ..J~ .J 

La rutina de violencia -generada por décadas de disputas políticas, 
enfrentamientos entre guerrilla y ejército, expansión del 

narcotráfico, acción de grupos de exterminio- impone una lógica 
macabra a la sociedad colombiana, en la que matar o ser asesinado 

se vuelven las únicas alternativas, inclusive para m uchos j óvenes 

En pocos países 
del mundo, los 
asesinatos por 
motivos polfticos 
son tan comunes 
como en Colombia. 
En la foto, el 
entierro de un 
dirigente de 
Izquierda 

Mario Osava* 
La periodista había ido a visitar el monu
mento a Carlos Gardel. Claro, era argentina 
Medellin tiene, además de la estatua en ho
menaje al cantor , una calle en la que todos los 

fines de semana el tránsito es co1·tado para que la gente 
baile tango. Es que Gardel murió allá, en un accidente 
de avión. La muerte consolidó los lazos entre la ciudad, 
Gardel y el tango. 

Al bajarse de un taxi, la periodista sufrió un asal
to: el ladrón quería su cartera y la máquina fotográ
fica. Pero antes que pudiese tomar plena conciencia 
de lo que sucedía, el taxista bajó del automóvil con 
una navaja en la mano, gritando. El ladrón, asusta
do, salió corriendo. 

En el camino hacia el hotel. el taxista le habló de la 
violencia en la ciudad y le contó que había sido miembro 
de una milicia popular organizada por el Ejército de Li
beración Nacional (ELN), uno de los más importantes 
y antiguos grupos guerrilleros de Colombia. De ahí su 
expe,iencia y tranquilidad para enfrentar bandidos. 

Las milicias son una vertiente de la llamada "lim
pieza sociar, una tradición colombiana que lleva a co
munidades o grupos de personas a organizarse para ex
terminar delincuentes y otros elementos considerados 
anti-sociales, o sea, una de las numerosas industrias de 
la muerte en el país. Colombia registra anualmente cer
ca de 30 mil homicidios, un índice elevadísimo para un 
país de 35 millones de habitantes. 

La muerte está presente en las relaciones de los co
lombianos con muchas cosas, además de Gardel. En las 
relaciones con la política, por ejemplo. La Federación 
Colombiana de Municipios hizo un levantamiento de 
23 alcaldes asesinados de junio de 1993 a octubre del 
año pasado, cuando las elecciones programadas no 
pudieron ser realizadas en varias ciudades, por falta 
de gente con suficientes ímpetus suicidas como para 
ser candidatos. 

Sindicalistas, líderes comunitarios e incluso maes
tros son también sistemáticamente asesinados, secues
trados o amenazados de muerte. Son millares los que 

tercer mundo 1171 
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tuvieron que refugiarse en otras re-
giones para escapar de amenazas 
que, como se sabe, en Colombia en 
general se cumplen. Hay siempre 
muchos secuestrados en el país. 
Eran más de 300 a comienzos de 
marzo, muchos de ellos manteni
dos durante largos meses en cauti
verio. En esle tipo de operativos se 
destaca la gueITilla, pero también 
lo practican las mafias de trafican
tes y los grupos paramilitares. 

Juventud suicida - Los gru
pos se multiplican y se toma dificil 
distinguir las numerosas fuentes 
de violencia y muerte en Colombia: 
los criminales comunes, la gueni
lla, las milicias popula-
res, el narcotráfico y sus 
su;arios (pistoleros a 
sueldo), los paramilita
res, las Fuerzas Arma
.das, la policía. Pero son 
las bandas juveniles y las 
milicias que prolüeraron 
en Medellín desde la dé
cada pasada las que en
carnan mejor la cultura 

Miembros de una de las 
mfllcias urbanas de 
Medellfn deponen sus 
armas. El gesto es parte 
de un acuerdo con el 
gobierno para 
transformar las milicias 
en "cooperativas de 
seguridad pública" 

de la muerte que se desarrolló en el país. 
La expresión más refinada de esa cultw·a es el "si

cario suicida"', un pistolero que, al igual que los kami
kazes japoneses o los e>..1.remistas árabes, se dispone a 
ejecutar atentados sabiendo que no saldrá con vida, a 
no ser que ocurra un milagro. 

Ese fenómeno es mostrado por el periodista Alon
so Salazar, en su libro No nacemos para semilla, un 
horripilante relato de la violencia que domina Mede
llín, cuyo punto de partida son las acciones de las 
bandas juveniles que transformaron en un infierno la 
vida en la ciudad, principalmente en los barrios po
bres, desde los primeros años de la década del 80. 

"Con tal que yo consiga hacer el matambre primero, 
poco me importa si yo voy junto", afirmó en una bravata 
un adolescente en uno de los l:esti:rnonios registrados 
por Salazar. Esos jóvenes de Medellín no son llevados 
a la acción suicida por el patriotismo, por un ideal polí
tico o religioso; al contra1;0 de los kamikazes y los gue
rrilleros, destaca el periodista, ahora dedicado a la in
vestigación social en una ONG local. Corporación Re
gión. "Es una cuestión cultural, relacion~do con la falta 
de perspectivas, la pobreza, la búsqueda de afirmación 
y socialización, que sólo encuentra un camino en la vio
lencia y en la criminalidad", concluye. 

Las bandas juveniles de Medelhn -16 años como 
promedio de edad- no se comparan a los grupos de ado
lescentes de otros países: están armadas, asaltan, dise
minan el terror y la muerte, se matan entre ellas. Aca
ban constituyéndose en un ejército de reserva para los 
traficantes y todo tipo de gente que busca un ajuste de 
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cuentas, inclusive políticos, ya que es habitual en Co
lombia contratar bandidos para ejecutar de forma su
maria personas con las cuales existen divergencias. 

Durante el auge de la violenciajuvenil en Medellín, 
los servicios de inteligencia militar identificaron 190 
bandas. La cantidad de integrantes varía, pero cada 
una reunía al menos unas decenas de miembros, lo 
que permite estimar en varios millares el número de 
adolescentes y jóvenes que están comprometidos con 
el crimen. 

Ese fenómeno hizo bajar drásticamente el promedio 
de edad de las víctimas de mueite violenta enla ciudad: 
de 35 a 45 años en 1986, 20-25 en 1988 y, en 1990, los 
jóvenes de 14 a 20 años ya eran 70% de los muertos. 

''Fiestas" en los cementerios - Se puede tener 
una idea del elevado número de víctimas entre los jóve
nes de Medellín, y de su extraña relación con la muerte, 
al visitar el cementerio San Pedro, cercano al centro de 
la ciudad. Un ala de nichos más recientes guarda los 
hu esos o cenizas de más de mil adolescentes muertos de 
1990 para acá. La gran pared está toda adornada de flo
res naturales que, por el aspecto que muestran, son re
novadas religiosamente con intervalo de pocos días. 

Todos los domingos el lugar se convierte en una gran 
fiesta, con los amigos, sobrevivientes de la guerra, es
cuchando música. bebiendo y fumando marihuana, tra
tando de compartir alegrías pasadas y presentes con los 
mue1tos. Tocan y cantan las canciones preferidas del fa
llecido, aproximando el cigarro al nicho, como si él pu
diese fqmarlo. 

"Fue en el velo1io de algunos líderes de esos grupos 
q,1e sm·gió esa forma de asumir la muerte, que contras
ta cou nuestra tradición cultural", escribió Salazar. El 



"Flaco" fue velado cuatro días, con sus compañeros be
biendo aguardiente, fumando y escuchando música. El 
cuerpo fue llevado a todas las esquinas del barrio y la 
misa tuvo salsa en lugar de música ·sacra. El ~Negro", 
por su parte, fue acompañado al cementerio por un con
junto de mariachis. 

Las bandas juveniles no son pro
ducto directo del narcotráfico, como 
se acostumbra simplificar. advierte 
Salazar, aunque el negocio de las dro-
gas haya desempeñado un papel fundamental en su 
surgimiento y e,rpansión, al presentarse como única al
ternativa para escapar a la miseria y a la insignifican
cia social. Otras centrales de la muerte, como algunos 
sectores políticos y sociales, estimularon y utilizaron su 
violencia, según el periodista. La guerrilla. que entrenó 
muchos jóvenes en el uso de las armas, también dio su 
contribución. 

Los jóvenes de las bandas no son como los delin
cuentes y asesinos profesionales, que tratan de ocultar 
sus actividades. Ellos se exponen. ostentan el dinero ob
tenido, las armas y los "éxitos"; tienen que afirmar su 
coraje, hacerse temer y admirar. No se rrata sólo de una 
cuestión económica, sino de imponer una identidad in
dividual y colectiva. 

El "trabajo" de las milicias - La proliferación vio
lenta de las bandas generó una reacción también mor
tífera: las milicias populares, una versión más comuni
taria y organizada, más politizada y no mercenana de 
los grupos de exterminio de otras naciones del continen-

TAPA 
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te. Surgieron a fines de la década del 80, organizadas 
principalmente por grupos guerrilleros. 

Ocho de ellas se formaron en los bani.os que forman 
las ··Comunas Noreste y Noroeste" de Medellin. Llega
ron a reunir 650 hombres en armas. Su primer objetivo 
fue eliminar las bandas juveniles que asolaban los ba
rrios populares, pero pasaron. también, a ejecutar o ex
pulsar a todos aquellos que la población local denuncia
ba como asaltantes. ladrones y malhechores indesea
bles para el barrio, incluyendo los violadores. drogadic
tos y homosexuales. 

El gobierno inició el año pasado una negociación con 
las milicias, en un intento de "legalizarlas", transfor
mándolas en cooperativas de seguridad pública. Tres 
aceptaron la propuesta., entregaron sus escopetas de ca
ño cortado, los changones (do inglés shotgun), y recibie
ron annas más modernas para vigilar los barrios, por 
un salario equivalente a unos U$180. Cinco milicias po
pulares rechazaron el acuerdo, supuestamente cum
pliendo orientaciones de la guerrilla. 

'"Ahora ya no ejecutamos a los delincuentes; los 
apresamos y los entregamos a la policía", nos explicó el 
coordinador de la Cooperativa de Seguridad y Servicios 
de la Comunidad, que actúa en un barrio de la Comuna 
Noroeste, aún oculto bajo su nombre de guerra, "Juan 
Carlos". Su antigua milicia tenía un nombre pomposo, 
"Del pueblo para el pueblo", denunciando su inspira
ción guerrillera, tal como el té1mino "ajusticiamiento", 
con que los milicianos se refieren a la ejecución. 

Aunque legalizados, aún evitan ser fotografiados 
sin capuchas. Uno de sus líderes fue asesinado después 
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La pobreza no deja muchas 
opciones a la Juventud. En 
la selva, un guerrillero 
limpia su arma; en un 
cementerio de Bogotá, un 
niño de la calle llora la 

de aparecer en la t.elevi- muerte de un amigo 
sión durante las nego-
ciaciones con el gobier-
no. "Tenemos muchas deudas de sangre", explicó uno de 
ellos, "El Negro", que dejó clara su decisión de volver a 
la guerrilla a la menor señal de incumplimiento del 
acuerdo por las autoridades legales. "No crno en la paz, 
seré siempre un miliciano y andaré siempre armado, 
por no confiar en el gobierno y temer uendettai', afirmó. 

La población parece agradecida a esos guardias 
comunitarios con pasado de exterminadores. ''Antes 
que ellos limpiaran los barrios de los bandidos, era 
imposible subir al cerro", aprobó un taxista que nos 
llevó al lugar. 

Pero algunos moradores muestran miedo y descon
fianza. Ahora hay tiroteos entre los de la cooperativa y 
los de las milicias que Techazaron el acuerdo con el go
bierno. Estos "lanzan granadas contra el barrio", infor
ma un anciano. Además, no es fácil confiar en la disci
plina y en la obediencia a la ley por parte de quien ya 
tuvo poder de eliminar a supuestos delincuentes. 

Rueda de la muerte - La dialéctica de la violencia 
no se interrumpe. Es indexada como la inflación, se au
toalimenta de odios, de familias buscando vengar a sus 
muertos, de una cultura que excluye otras formas de so
lución de conflictos que no sea la violencia. En Medellío 
hay cerca de 6 mil asesinatos por año, según las auto
ridades locales, en una población de 1,8 millones de ha
bitantes. 

Las bandas y milicias se suman a otras variadas for
mas de violencia, como la delincuencia común indivi-
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dual, otros tipos de cuadrillas y el narcotráfico. La vio
lencia viene también de la policía, en quien nadie confía 
y en cuya inoperancia, con-upción y arbitrariedad son 
apuntadas como una de las principales causas de esa 
ronda de la muerte. 

Lo curioso es que otros servicios públicos funcionan. 
La empresa de saneamiento básico de Medellín es con
siderada un modelo de eficacia hasta por los nortea
mericanos y atiende al 98% de la población. Hay es
cuelas suficientes, la tradición comunitaria de la po
blación permite la construcción de bibliotecas y di
versos beneficios, a través del trabajo comunitario, 
mientras la prefectura suministra la infraestructu
ra, como líneas de teléfono. 

El poder de la droga - Es común atribuir al nar
cotráfico el origen de la gran violencia actual en ciuda
des como Medellín y Río de Janeiro. El tema se presta 
a la "satanización", porque envuelve moralismo y pre
conceptos, advierte el psiquiatra colombiano Luis Car
los Restrepo, que defiende la despenalización del con
sumo de drogas como condición para el desarrollo de 
una política democrática de prevención, que sustituya 
al autoritarismo reinante. 

Se olvida que las drogas ilegales in-umpieron como 
un grave problema social muy recientemente, aprove
chándose justamente de una cultura anterior de ile
galidad y violencia. El caso de Colombia es ejemplar. 
El gran marco de violencia en el país fue la guerra ci
vil de los años 50 que masacró 300 mil vidas, generó 
una dinámica de matanza política y social que perdu
ra hasta hoy. 

Por otro lado, la tra:dición generalizada de contra
bando y una fuerte migración para Estados Unidos fue-
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1 Las masacres 
permanecen impunes. En 
la foto, pobladores de 
una aldea observan los 
cadáveres de veinte 
campesinos asesinados 
por paramilitares 
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ron decisivas para que las mafias colombianas domi
nasen el mercado de la cocama, según el historiador 
Darlo Betancourt, autor de un largo estudio al res
pecto, que publicó bajo el título de Contrabandistas, 
marimberos y mafiosos c-·marimberos" eran trafican
tes de marihuana, que tuvieron su auge antes de los 
~baronesh de la cocaína). 

De los 30 m.il asesinatos que ocurren en Colomb1a 
cada año, por lo menos 15% tiene que ver con grupos de 
narcotraficantes y con la guerrilla; Ja mayor parte es re
sultado de la delincuencia común, asegura Betancourt. 
que prefiere conceptuar como mafia$ a los carteles de 
la droga que se formaron en su país. como la cocaína. 

Otro mitos son las ''cifras aleatorias y exageradas" 
que se divulgan sobre el mercado de las drogas, critica 
el economista Eduardo Sarmiento, de la Universidad de 
Los Andes (Bogotá), después de estudiar detenidamen
te la cuestión del punto de vista económico. Según al
gunas fuentes, las ventas de cocaína en eJ mundo llega
riah cerca de los 150 mil millones de dólares anuales. 
En su opinión, eso sería una paradoja, ya que ese monto 
representa más del doble del PIB sumado de Colombia. 
Perú y Bolivia, los grandes productores. Todos recono
cen que sólo Colombia detenta del 70o/c al 75 de la oferta 
de cocaína en el mundo. 

Sarmiento calculó en 13 mil millones de dólares el 
mercado mundial de la cocaína y entre 900 millones y 
1,3 mil millones el dinero que entraba a Colombia 
anualmente, hasta 1990. por la exportación de la droga. 
Esa cantidad llegó a cerca de 2 miJ millones, con la aper
tura de la economía y la liberación del cambio en los úl
timos años, lo que corresponde a más de un cuatro del 
total de las exportaciones legales del país. 

Aunque reducidas a las dimensiones estimadas por 

Sarmient.o, las ganancias del 
tráfico ayudan a Colombia a 
escapar de la crisis de la deu
da exlerna que asoló a Amén
ca Lalina y agravó problemas 
sociales. Pero el economista 
argumenta, con cifras y crite
rios tecnicos. para probar que 
los dai\os a la sociedad colom
binna fueron mayores que los 
beneficios. La represión a los 
mercados consumidores es só
lo una forma de lransferir cos
tos para los pa1ses producto
res v eso vuelve dificil la solu
t·1on del problema que, en su 

cvaluac1ón, sería legali
zar las drogas. 

El tino empresarial 
de los traficantes - El 
precio final de la cocaína 
en las calles de Estados 
Unidos llega a 25 veces el 
coslo de su producción en 
Colombia, una rentabili
dad monumental que ge-
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nera fortunas capaces de corromper Estados y vastos 
sectores de la población y de generar distorsiones peli
grosas en la economía, violencia y destrucción devalo
res sociales, advierte Sarmiento. 

La clave del negocio no es tanto la producción, 
coinciden Eduardo Sarmiento y otros colombianos 
que estudian el narcotráfico. La coca de Perú y de Bo
livia es, inclusive, mas productiva, y esos países pro
veen gran parte de la pasta básica que los colombia
nos refinan y exportan. 

La parte del león queda con quien controla la indus
trialización final y el transporte de la cocaína para el 
mayor mercado consumidor, Estados Unidos. México 
aparece como posible gran competidor de Colombia, 
porque es donde se concentra el know- how de la en
trada ilegal a EEUU. producto de w1 flujo migratorio 
incontrolable en la frontera más vulnerable del gran 
mercado. 

Colombia llegó al dominio del mercado de la droga 
por la capacidad empresarial de sus traficantes, evalúa 
Sergio Uribe, un asesor del gobierno colombiano. El se
creto fue bajar el precio de la cocaina ofrecida en Esta
dos Unidos. de 230 mil dólares el kilo en 1973, para 20 
mil dólares en 1993, ampliando as1 el mercado consu
midor y abasteciéndolo regularmente. 

La heroína va por el mismo camino después de que 
los colombianos entraron en ese ramo: bajó de 250 mil 
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dólares el kilo a 80 mil dólares en los dos últimos años, 
asegura el especialista en desarrollo alternativo para 
sustituir el cultivo de coca. El transporte y el control de 
las rutas hacia los grandes mercados garantizan las 
mayores ganancias del negocio, que están en relación 
directa con los riesgos. uno de los medios usados por los 
carteles colombianos son aviones piloteados por vetera

nos de Vietnam. que las autoridades 
norteamericanas temen derribar por
que significaría un proceso judicial de 
gran repercusión, según Uribe. 

Aún así, las pérdidas son inevitables. México apa
rece como un intermediario que permite mayor segu
ridad. por eso se estaría convirtiendo en un socio cada 
vez más importante de los colombianos. Los indicios 
ele que mexicanos ya se organizaron como una mafia 
de la droga aparecen, inclusive. en los recientes asesi
natos políticos en aquel país (ver c uadernos del ter
cer mundo Nº 167). 

Un a extensa red - El narcotráfico puede no ser el 
origen de la criminalidad, pero es un enorme factor de 
potencialización y articulacion de los varios tipos de vio
lencias e ilegalidades, por las grandes fortunas q ue 
mueve y en la forma en que se organiza para expandir
se. Eso queda claro en Colombia y en los países consu
midores, como Brasil. 

El crimen organizado da un salto cualitativo, pasa 
a disponer de una fuente de renta que le posibilita im
portar las mejores armas, sobornar a la policía y a po
blaciones enteras, constituir una gran fuente de "em
pleo~, con sus extensas redes de aviones, vigías, guar
daespalda·s, mulas. cómplices. 

La multiplicación de las bandas juveniles en Mede
llín coincide con el boom de las drogas. Aunque par
tiendo de motivaciones distintas. fue el enl'iqueci
miento de los sicarios ~ue frecuentaban sus comu
nidades en motos y coches último modelo, además de 
oh·as ostentacion~s- el gran estimulo para que ado
lescentes ingresasen en masa al mundo del crimen, 
diagnosticó Alonso Salazar. 

La c ulpa también es d e la guerrilla - La gueni
lla colombiana. que hoy constituye más un umodo de vi
da" que un movimiento en busca del poder, según mu
chos estudiosos. debe en pa1·te su supervivencia al 
narcotráfico, en opinion de Restrepo. Los grupos gue
n·illeros dominan muchas áreas de producción de ho
ja de coca y pasta basica, son la "fuerza reguladoratt 
de esa producción, por cuya protección obtienen 
abundantes ingresos. 

"Lu guerrilla cobra impuestos sobre las drogas ilíci
tas, en tanto el Estado se responsabiliza por los de las 
drogas lícitas··. resume Restrepo. De esta forma, dispo
ne de recm·sos sin precedentes para armarse y fortale
cerse militarmente. inclusive atrayendo combatientes 
por la remuneración. 

Se calcula que laguerrilla colombiana todavía tiene 
14 nul hombres en anuas, distl·ibuidos en varias regio
nes del país y en diferentes grupos. Con más de 40 años, 



Miembros de las 
milicias juveniles 
hacen guardia en 
un barrio de 
Medellfn para evitar 
Is venta de drogas 

se trata de un fenómeno de lon
gevidad y anacronismo, para 
quien viene del ~'terior. Es otro 
indicador que el caso de Colom
bia es singular. 

La guerrilla está en el eje de 
otro torrente de violencia, en regiones predominante
mente rurales. Para enfrentarla. el ejército, los terra
tenientes y el narcotráfico crearon los grupos paramili
tares que pasaron a "contribuir" con la matanza y tru
culencia de todas las fuerzas en lucha. Son tropas irre
gulares que escapan al control y que el gobierno ahora 
intenta "legalizar", tal como lo hace con las milicias po
pulares de las ciudades. 

Poderes paralelos - Todas esas fuerzas ilegales -
guerrilla, mafias de traficantes con sus tropas de sica
rios, milicias urbanas, paramilitares, bandas juveni
les-dictan sus propias leyes en las áreas que controlan, 
definen las reglas, cobran impuestos, aplican penas y, 
en fin, se adjudican poderes de jueces y de verdugos. 
Tienden a comportarse como Estados y están destru
yendo el país. Son numerosos los estudios que ven el Es
tado colombiano como "inacabado", "en construcciónr o 
"fragmentador, por su debilidad e incapacidad de lidar 
con los conflictos. Alonso Salazar prefiere decir que el 
problema de su país no es, como piensa la mayoría, la 
falta de Estado, sino el "exceso de Estados". 

Este cuadro muestra una Colombia peligrosamente 
dividida entre un país oficial y otro ilegal, en que el se
gundo alcanza dimensiones inimaginables en otras na
ciones y retira del Estado legal capacidad para ejercer 
muchas de sus funciones. Con la entrada de billones de 
dólares del narcogáfico, el gobierno es impotente para 
hacer política cambíaria, explica Eduardo Sarmiento. 
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Por suerte, una alianza entre tantas fuerzas del 
mundo ilegal parece imposible, pues en caso contrario 
la propia supervivencia del Estado oficial estaría ame
nazada. La guerrilla y el narcotráfico, las fuerzas más 
poderosas. tienen intereses comunes en momentos co
mola producción de drogas. cuando la primera garante 
el suministro de materias primas al segundo; pero en 
otras instancias sus intereses entran en choq~e. 

"Viva la muerte!" - Como consecuencia y causa de 
esta situación. agravando el cuadro, está La política co
lombiana. Durant.e 40 años el país vivió !?ajo estado de 
sitio. Recién el año pasado se realizaron elecciones por 
sufragio universal y secreto para gobernadores de va
rios departamentos (estados). La abstención Uega a 
70% en las elecciones legislativas y a 60% en las presi
denciales. Los partidos Conservador y Liberal se alter
nan en el poder. La alternativa socialdemócrata nunca 
pudo hacerse viable, mucho menos la de izquierda. Los 
que intentaron fueron sistemáticamente asesinados, 
así como gran número de sindicalistas. 

Eso ayuda a explicar la ·persist.encia de la guerrilla, 
único camino para quien tiene ideas de izquierda, y la 
contrapartida en términos de fusilamientos y secues
tros de latifundistas y políticos locales de derecha. 

Llamar a eso "narcodemocracia" suena a doble con
trasentido. Tal como están las cosas hoy, el narcotráfico es 
la negación de la democracia, tanto por los que Jo practican 
como, frecuentemente, por los que lo combaten. Y esd.iñcil 
conciliar la idea de democracia con la existencia de tantos 
seguidores de aquel general español franquista, cuya pa
labra de orden era: ¡Viva la mue,te! • 

"Matoo Osava es corresponsal de la agencia ln1er Press Smvice (IPS} eo Brasil y par· 
11c1pó recIeo1emenIe da un seminario sobra droga, en Medellín 
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Río no es Medellín 
A pesar de algunas 
semejanzas, la 
situación en 
Colombia no se 
compara al contexto 
de violencia de las 
grandes ciudades 
brasileras 

Es dificil imaginar a Río de 
Janeiro desarrollando una 
cultw·a de la muerte al pun
to que llegó en Medellín. Las 

diferencias son muchas, comenzando 
por las características físicas. La ciu
dad colombiana, incrustada en un va
lle, está cercada por montañas 
altísimas, por donde escalan la pobreza 
y la falta de perspectivas. Es sombiía, 
no tiene horizontes. Río de Janeiro tie
ne sus morros, pero es la ciudad la que 
rodea a las montañas. Y tiene el mar, la 
bahía y las playas, oferta natural de es
parciinient.o. 

En Medellín los barrios pobres, en 
general mejores que las favelas, for
man conjuntos continuos, las extensas 
comunas, cuya violencia interna no in
comoda necesariamente a las élites. 

En Río, las favelas son islas, enclaves 
en los barrios ricos o de clase media. Los 
tiros alcanzan personas influ
yentes de la vecindad, des
valorizan inmuebles de 1 ujo. 

El context.o, en términos políticos e 
institucionales del país, también es 
completamente dislinto. Brasil ni de 
lejos vive algo parecido a la precarie
dad del Estado colombiano, los desafíos 
de una guerrilla que controla parte del 
territ.orio, ocupando a las Fuerzas Arma
das en una guerra intema de inevitables 
traumas y fractw·as. Nada comparable 
tampoco a la violencia política de allá, su
mada a la estrechez representativa del 
juego partida1io. 

En cuanto al narcotráfico, la distan
cia también es enorme. Colombia es la 
cabeza de la cocaína, exporta billones, 
emplea a 300 mil familias en la produc
ción de hojas de coca, casi la misma can
tidad que el café, el principal product.o de 
exportación nacional. Las enormes ga
nancias llevaron a la formación de ma
fias, así definidas por el historiador Daiio 
Betancourt porque obedecen a las carac
terísticas de las italianas y norteameri
canas: se organizan en t.orno a familias y 
rigidos códigos de honor, y son muy liga
das a tradiciones locales. 

En Brasil, no se llegó a ese nivel de 
organización. Ni es posible comparar 
las sumas en juego. La violencia que in
comoda principalmente a Río de Janei
ro está vinculada al consumo y al tráfi
co lninorista, la disputa sangrienta de 
un mercado aparentemente pequeño y 
paralizado, pues no cuenta con dema
siados competidores. Se habla de gra
mos y kilos de cocaína, mientras los 
cargament.os aprehendidos a las ma
fias colombianas son de toneladas. 

El fil et mignon del narcotráfico será 

La violencia no se circuns
cribe a los pobres, cruza la 
frontera de los excluidos. La 
distancia social no corres
ponde a una distancia fisica. 
Por eso, la sociedad domi
nante reacciona más rápido, • 
llamando al ejército, por 
ejemplo, e impidiendo que la 
situación se deteriore tant.o 
como en las comunas de Me
dellín. Río es turismo, cuya 
atracción tiene efectos locales 
y nacionales, y por eso habrá 
siempre presiones para recu
perar su imagen. 

Parientes de 
victimas de la 
violencia en 
Colombia, esperan 
en la puerta de las 
morgues 
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siempre, hasta dónde se puede prever, 
el dominio de las rutas entre los tres 
grandes productores de coca -Bolivia, 
Perú y Colombia- y los centros nortea
mericanos de consumo. Por lógica, Bra
sil continuará siendo un tentáculo me
nor, por más que se alardee lo contra
rio. No sólo por la geograña, que favo
rece a Colombia, México, América Cen
tral y el Caribe, donde los aviones lo
gran vencer los controles, sino también 
por la organización del transporte clan
destino, la red de complicidades, con
tactos e informaciones, que sólo una 
gran migración para Estados Unidos 
parece propiciar. 

Nada de eso elimina la gravedad de la 
violencia y la criminalidad en Río de Ja
neiro y sus posibilidades de ampliación. 
Una prolongada y profunda crisis econó
mica local constituye un factor decisivo 
para el desan-ollo de tales situaciones. 

Pero Alonso Salazar, que se sumer
gió en el fenómeno de la violencia juve
nil en Medellin, ve la cuestión cultural 
en el centro del problema. Medellin es 
un caso mal resuelt.o de pasaje de la cul
tura rural a la urbana, según él. Falta 
esparcimiento en la ciudad de forma 
dramática. Pablo Escobar ganó mucha 
de su popularidad creando centros de
portivos en los barrios pobres. Sólo re
cientemente la música local, nostálgica y 
poco lúdica, viene cediendo espacio a los 
ritmos caribeños, que "hacen vibrar el 
cuerpo y alegran el alma", según Salazar. 

Río ofrece obviamente condiciones 
mejores en esa área, para evitar el de
sarrollo de una "cultura de la muerte", 

como el carnaval, el samba y 
otras formas de expresión 
propias y alegres. Tiene la 
playa y ofertas de esparci
miento baratas y relativa
mente democráticas. Pero es 
preocupante que jóvenes de 
la ciudad, aunque en peque
ño número, busquen emocio
nes en el surf ferroviario y si
gan envolviéndose en el tráfi
co, aunqueyasesepala redu
cida expectativa de vida en 
esa actividad. Y es un pési
mo presagio que portar un 
arma en el morro sea para 
los adolescentes una forma 
de afirmarse y atraer mu
chacbas. (M. O.) • 



"Las elecciones no pueden 
ser postergadas" 

El embajador de la OLP en la ONU afirma 
que la implementación de /,os compromisos asumidos 

en los acuerdos de paz es un requisito ineludible 

Beatriz Bissio 

[E l momento que se vive en los 
territorios administrados por 
la Autoridad Palestina es de
licado. Y el inmovilismo está 

afectando al propio Y asser Arafat. Sin 
embargo, el pueblo palestino aún confía 
en que la paz es posible y los compromi
sos asumidos por Israel serán respeta
dos. Pero el tiempo juega contra y la 
paciencia tiene un límite. 

Este es, en esencia, el análisis de la co
yuntura política en Jericó y Gaza del Ob
servador Permanente de la Organiza
ción de Liberación de Palestina (OLP) 
ante las Naciones Unidas, Nasser Al 
Kidua. Durante los últimos cuatro 
años Al Kídua se desempeñó en ese 
cargo, que tiene el status de embajador 
en la ONU. Y puede ser considerado un 
ejemplo del ascenso de una nueva gene-

ración a los más altos cargos de dire
cción de la resistencia palestina. 

Con poco más de cuarenta años, Al 
Kidua no es un novato en la diploma
cia palestina. Tuvo como "maestro" a 
una de las figuras legendarias de la 
OLP, Zehdi Terzi, quien pertenece a 
la misma generación de Yasser Ara
fat, y fue uno de los fundadores de la 
organización que nuclea a todos los 
grupos palestinos. 

Al Kidua, fue según sus propias pa
labras, el "Nº 2" de Terzi en Nueva York 
durante cuatro años, preparándose pa
ra dar continuidad a la labor de su an
tecesor. Como sucede con la mayoría de 
los cuadros de la OLP, también él alter
nó sus responsabilidades entre Beirut, 
Túnez y otras capitales árabes en las 
que la resistencia palestina tenía dis
persas sus fuerzas. Fue miembro del 
Consejo Nacional Palestino, PNC, el 

Parlamento en el exilio, integró tempo
rariamente el Consejo Central de la 
OLPy perteneció al Consejo Revolucio
nario de "Al Fatah", el grupo deArafat, 
que es mayoritario dentro de la coali
ción. Presente en Río de Janeiro en una 
reunión promovida por la ONU para 
evaluar el apoyo de América Latina al 
proceso de construcción del Estado pa
le-atino, Nasser Al Kidua concedió a 
cuadernos del tercer mundo esta 
entrevista exclusiva: 

-¿Cómo evalúa el papel de la co
munidad internacional enla imple
mentación de los acuerdos de paz 
entre Israel y la OLP? 

- La comunidad internacional debe 
desempeñár un papel más activo que el 
que tuvo hasta ahora. Necesitamos sin 
duda más apoyo de la comunidad ínter-
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nacional, en primer lugar, de la repre
sentada colectivamente, a nivel de las 
Naciones Unidas, para llegar a buen 
puerto. Creemos que la ONU tiene una 
responsabilidad permanente en rela
ción a la cuestión palestina, no sólo en 
el estancado proceso de paz -que debe 
acompañar hasta que esté completa
menteimplementado-, sino también en 
lo que atañe a la cuestión más amplia 
del status permanente del pueblo pa
lestino. En este sentido, las Naciones 
Unidas tienen el compromiso de ayudar 
a que la cuestión se resuelva de forma 
definitiva, con el asentamiento de nues
tro pueblo en un Estado independiente. 

Ese es un nivel de responsabilidad; 
hay un segundo. La comunidad inter
nacional, representada por los copatro
cinadores del proceso de paz -los Esta
dos Unidos y la Federación Rusa-, tie
ne un papel a cumplir para sacar el pro
ceso de paz del estancamiento. La 
situación exige un papel más ac
tivo, en especial de los Estados 
Unidos. 

MEDIO ORIENTE 
PALESTINA 

Una mujer palestina de la Franja de Gaza 
celebra, danzando con una ametralladora en 
sus manos, la llegada de los dirigentes de Is 
OLP a los territorios ocupados 

ayudamos no con recursos económicos, 
sino, por ejemplo, ofreciéndonos entre
namiento de recursos humanos, becas 
de estudio, etc. 

Esos son los tres niveles en los que 
debería manifestarse la comunidad in
ternacional. Esperamos que su papel 
será más dinámico en el futuro. 

- V arias reuniones se realizaron 
para evaluar el potencial de los te
rritorios palestinos desde el punto 
de vista económico. Y más: llegó a 
realizarse una con grandes inver
sores para estudiar las perspecti
vas económicas de toda la región 
del Medio Oriente, una vez supera
da la guerra. ¿Ninguna permitió re
alizar avances concretos? 

- Hubo muchas reuniones con los do
nadores, pero es un hecho incontestable 
que hasta ahora la mayor parte de la ayu
da prometida no ha llegado a nuestras 
manos. Y para manejar números, puedo 
decir que los donadores se comprometie
ron a dar más de 700 millones de dólares 
en 1994, y de acuerdo con datos del Banco 
Mundial, sólo 250 millones fueron efecti
vamente donados. 

Pero así mismo, ésa no es una cifra 
confiable, porque abarca todo: desde 
dinero de las agencias de la ONU a re
cursos de los países donadores, inclu
yendo capital que fue gastado por la 
burocracia de esos países para finan
ciar estudios de viabilidad de proyec
tos y dinero usado en viajes. O sea, en 
concreto es muy poco lo que efectiva
mente ha llegado a los territorios bajo 
nuestro control. 

- ¿Cómo romper ese bloqueo? 

- Necesitamos implementar a la 
brevedad todos los compromisos de los 
donadores y dar una dura mirada a los 
mecanismos usuales de asistencia in
ternacional. Los palestinos somos un 
caso especial: estamos in ten tan do cons
truir una sociedad y un estado después 
de 25 años de dominación durante los 
cuales la potencia ocupante destruyó 
virtualmente toda la infraestructura 
del territorio. Para una circunstancia 
especial, se necesitan mecanismos es
peciales. No podemos aplicar los reglas 
y reglamentos tradicionales; no es una 
forma seria de encarar el problema. 

- ¿Podría decirse que el caso pa
lestino es semejante al de Namibia, 
país en el cual la ONU tuvo que im
plementar todo el proceso de inde
pendencia? 

- El caso palestino es diferente. En 
Namibia no hubo de parte de los suda
fricanos que ocuparon el país la inten
ción de destruir la economía, como ocu
rrió en el caso de nuestros territorios. 

Además, de hecho, la ONU ya es
tableció mecanismos a través de los 
cuales puede coordinar la ayuda su
ministrada al pueblo palestino a tra
vés de sus agencias. Existe ahora un 
coordinador especial -con el rango de 
secretario general adjunto- ejercien
do esa tarea en relación a toda la ayu
da a los territorios ocupados. Por cier
to esto es un hecho muy positivo de la 
ONU. Pero si se establecen mecanis
mos para canalizar la ayuda, pero el 

dinero no aparece, no se avan
za ... Lo que necesitamos es que el 
dinero prometido llegue y, vuel
vo a afirmar: es necesario anali
zar críticamente los mecanismos 
tradicionales de asistencia fi
nanciera. No voy a insistir más 
en este punto, pero creo que es 
suficientemente importante co
mo para que sea resaltado. Tene
mos que crear mecanismos espe
ciales de implementación de las . 
resoluciones adoptadas . 

- ¿Y en cuanto al apoyo 
árabe? 

Pero hay un tercer nivel de 
participación: la contribución 
de la comunidad internacional 
en la viabilización de la autono
mía palestina, a través del apo
yo económico de los donadores. 
¿Quiénes son esos donadores? 
Son todos los países capaces por 
sus condiciones internas, de su
ministrar ayuda financiera al 
pueblo palestino. Pero, nosotros 
usamos la palabra "donadores" 
en su sentido más amplio, que 
incluye también a aquellos paí
ses que están en condiciones de 

- Los árabes, definitivamen
Nasser Al Kidus: "Los recursos prometidos no llegaron'' te, tienen que encarar sus pro-



pias responsabilidades en relación a la 
causa palestina. Tampoco ellos están 
haciendo todo lo que corresponde. Pero, 
francamente, en este caso tenemos que 
entender la nueva situación regional. 

- ¿La que surgió después de la 
guerra del Golfo? 

- Sí. El dinero "e>..-tra" que existía en 
los países árabes en el pasado, no exist.e 
más. Esa fue una de las consecuencias de 
la guerra. El esfuerzo de guerra consunúó 
ese dinero "ell.tra". Más que eso: se habla 
ya de dificultades financieras que esta
rían pasando ciertos países del área. De 
modo que cuando hablamos de las res
ponsabilidades colectivas de los arabes 
en relación al pueblo hermano palestino, 
tenemos que entender las nuevas reali
dades, inclusive el cuadro de dificultades 
financieras de los países del área. 

- Israeljustifica el estancamiento 
de las negociaciones de paz alegan
do que la negociación está siendo in
viabilizada por la acción de los ex
tremistas palestinos. ¿Las acciones 
terroristas de hecho están compro
metiendo el futuro de los acuerdos? 

- Debemos analizar de una forma 
correcta las relaciones actuales entre 
los palestinos y los israelíes. El gobier
no israelí no ha asumido como debería 
la responsabilidad de implementar la 
Declaración de Principios y el primer 
acuerdo de implementación de la paz 
entre las dos partes, particularmente el 
acuerdo sobre Gaza y Jericó. No se ne
cesita ser un genio para entender que la 
responsabilidad del estancamiento de 
los acuerdos recae sobre los hombres 
del gobierno de Israel. Esa situación 
quedó clara mucho antes de los atenta
dos. El primer ministro de Israel fue el 
primero que afirmó que "no existe nin
guna fecha sagrada", revelando que no 
se sentía responsable por el respeto a la 
letra de los acuerdos. Y luego usó el pre
texto de falta de recursos parajustificar 
la no transferencia del poder a la Auto
ridad Palestina en el resto de Cisjorda
nia. Cualquier observador inde
pendiente comprende con facilidad la 
elevada responsabilidad que recae so
bre el gobierno de Israel. Y esa es la ra
zón por la cual la Autoridad Palestina 
y los dos países copatrocinadores del 
acuerdo de paz exigen permanente-

MEDIO ORIENTE 
PALESTINA 

Grupos palestinos extremistas 
protestan contra los acuerdos 

de paz con Israel 

mente de Israel que asuma sus respon
sabilidades legales y garantice la plena 
implementación de los acuerdos. 

- ¿Cree usted que esa actitud di
latoria de Israel se debe a la corre
lación de fuerzas entre e l Partido 
Laborista y las corrientes más d e
rechistas del gobierno de Israel? 

- Francamente, no estoy seguro 
que sea por esa razón, pero es una po
sibilidad; la correlacion interna de 
fuerzas puede no favorecer la paz. La 
situación dentro del Partido Laboris
ta puede ser otra razón. Hasta la per· 
sonalidad del propio Yitshak Rabin 
puede ser uno de los motivos. No pue
do juzgar las razones. pero el compor
tamiento objetivo es ese. 

Lo que sí se es que -no como resul-

tado de esa actitud del gobierno de Is
rael, pero sí ayudadas por esa falta de 
compromiso con los acuerdos- las fuer
zas extremistas palestinas encontraron 
una atmósfera propicia para llevar ade
lante sus operativos violent.os. La acti
tud del gobierno de Israel ayudó a los 
extremistas que nunca apoyaron las ne
gociaciones a justificar su uso de la vio
lencia. 

- ¿Y cuál es la posición de la Au
toridad Palestina al respecto? 

-Definitivamente somos contrarios 

a ese tipo de acciones-que no dudamos 
en llamar de criminales. Desde la firma 
del acuerdo entre las dos partes, esta
bleciendo que las diferencias se resolve
rían de forma pacífica, comenzó para 
nosotros una nueva era en las relacio
nes con Israel, y condenamos toda ac
ción armada. 

Desde entonces estamos tratando con 
todas nuestras fuerzas de terminar con la 
violencia y de asegurar el imperio de la 
ley. Una de nuestras responsabilidades 
es construir una sociedad democrática. 

- Visto el proceso de afuera, da 
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la impresión que la Autoridad Pa
lestina no dispone de condiciones 
objetivas para enfrentar a esos gru
pos extremistas, muy bien armados 
y entrenados. La Policía Palestina 
no tiene los mismos medios ... 

- Es cierto que la Policía Palestina 
no está s uficientemente entrenada co
mo para lidia1· con esas situaciones, ru 
tiene el equipamiento necesario para 
enfrentar esos grupos. Pero eso no le 
ha impedido desarrollar el máximo 
esfuerzo para enfrentar las acciones 
terroristas en el marco legal existente 

Abril-Mayo 1995 

MEDIO ORIENTE 
PALESTINA 

La presencia de Arafat en Jericó gener6 una 
gran expectativa, que puede transformarse 
en frustración, si los acuerdos no 
se cumplen (fotos abajo) 

y sin comprometer los pasos que están 
siendo dados para construir en los terri
torios bajo nuestro control una sociedad 
democrática. 

De forma sucinta podríamos decír 
que estamos absolutamente prepara
dos para aceptar la convivencia demo
crática con la fuerzas contrarias a nues
tros puntos de vista, contrarias incluso 
a los acuerdos firmados con Israel. Pe
ro, sin ningún tipo de titubeo enfrenta
mos a todos aquellos que, discrepando 
de la orientación de la Autoridad Pales
tina, hacen uso ilegal de las armas para 
intentar imponer sus puntos de vista 
usando la violencia. 

- Los hechos muestran que el 
presidente Arafat vive una situa
ción difícil. Su regreso a Gaza y Cis
jordania generó una enorme ex-

pectativa en el pueblo palestino, 
pero, a medida que los acuerdos 
continúan sin ser implementados, 
su liderazgo sufre un gran desgaste 
y su credibilidad comienza a ser 
afectada ... 

- La situación, sin duda, es difícil. 
En el terreno político estamos atrave
sando una situación compleja, ya que la 
implementación de los acuerdos no está 
transitando el ca.mino que se previa, los 
compromisos no están siendo cumpli
dos y la asistencia financiera prometida 
por los donadores no ha llegado. 

Todo esto se refleja en nuestro go
bierno y en el propio Arafat. Sin embar
go, no tengo ninguna duda de que la 
abrumadora mayoría del pueblo pales
tino continúa confiando en los acuerdos 
de paz, y apoyando con entusiasmo a la 
Autoridad Palestina, y, naturalmente, 
al presidente Yasser Arafat. 

La extrema complejidad del mo
mento exige la profunda convicción del 
pueblo palestino de que la única solu
ción es la conquista de la paz. Pero, exi
ge, también, que alguna respuesta sea 
dada a las demandas de ese pueblo por 
una mejoría en su nivel de vida. No 
existen soluciones mágicas. La salida 
es clara: se -deben dar pasos concretos, 
de acuerdo con lo establecido por los 
acuerdos de paz, especialmente la reti
rada de las fuerzas israelíes y la reali
zación de elecciones. Estas medidas de 
cuño político deben ir acompañadas de 
otras, que permitan al pueblo palestino 
mejorar su calidad de vida. Eso podría 
ser logrado a través de la ayuda prome
tida por los donadores. 

- ¿Cuándo cree que serán, final
mente, realizadas las elecciones? 

- No sólo creo, sino que pienso 
que es imperativo que las elecciones 
se realicen este año. o mejor, a más 
tardar hacia mediados de este año. Ya 
hemos sido testigos de más demoras 
que las aceptables en este sentido, y 
no se trata de una cuestión de prefe
rencias. Me temo que con el aumen_to 
de las dificultades, nuestro pueblo va 
a llegar a un punto en que tendrá que 
optar: o sigue apostando al proceso de 
paz, o no. Si las elecciones no se reali
zan este año, estaremos frente a una 
situación totalmente nueva. Pero es
pero que se realicen este año y que 
América Latina celebrará ese hecho 
junto a nosotros. 

- ¿Ha sido importante el apoyo 
político de América Latina a la cau
sa palestina? 

- Sin duda. Deseo aquí dejar cons
tancia de nuestro agradecimiento a los 
gobiernos latinoamericanos y del Cari
be por las posiciones que han asumido 
en las Naciones Urudas. La excepción 
ha sido Argentina. Pero la abrumadora 
mayoría fue siempre muy solidaria con 
nuestra causa. • 



Campesinos de Tailandia protestan contra la polhlcs del Banco Mundial, de financiar 
hidroeléctricas en áreas agrícolas, con elevado costo ambiental y humano 

A pesar del 
espacio que han 
conquistado en 
los medios de . . ,, 
comunicacion, 
donde son 
citadas como 
ejemplo para los 
países del sur, 
las naciones del 
pacífico asiático 
están pagando 
caro el salto 
tecnológico de los 
últimos años 

Los costos del auge 
~ . econom1co 

W alden Bello (*) 
l impresionante crecimiento 
económico en los países asiá
ticos del Pacífico reciente
mente industrializados fue 

conseguido a costa de tremendos daños 
ecológicos, de creciente desigualdad, de 
una grave crisís en la agricultura, de 
dependencia tecnológica con respecto a 
Japón y de represión política. 

Al mismo tiempo que en Europa se 
registra un estancamiento económico, 
que la recuperación es débil en Estados 
Unidos, que en América Latina subsis
te el problema de la deuda y que Africa 
sufre una grave marginación, este gru
po de países asiáticos· conocidos por la 
sigla NIC (Newly lndustrialised Coun-

tries)-crecieron gracias a una combina
ción de políticas orientadas a la expor
tación de parte de agresivos grupos em
presariales y de un fuerte intervencio
nismo estatal. 

Sin embargo, no todo son rosas. Co
rea del Sur y Taiwán, por ejemplo, tie
nen masivos déficit comerciales con Ja
pón a causa de la importación de alta 
tecnología. Además, Taiwán se ha con
vertido en un yermo ecológico y en In
donesia el gobierno ha suprimido todo 
vestigio de organización democrática. 

Tailandia, en particular, es un buen 
ejemplo de las contracidiones del 11a
mado desarrollo NIC. Al pasar de una 
fase de exportaciones masivas de pro
ductos agrícolas y de materias primas a 
otra de exportación de productos man u-

facturados, la agresión brutal al medio 
ambiente hizo que apenas el 17 por 
ciento del territorio del paíacontinúe fo. 
restado. A la crisis forestal se agrega la 
provocada por la contaminación indus
trial -que incide muy negativamente en 
la calidad del agua y del aire - y por la 
falta de normas de seguridad indus
trial. Ese fue el precio de la política de 
atracción de los inversores extranjeros. 

El caudaloso río Cho Phryaya - que 
atraviesa la capital, Bangkok, y en cu
yas márgenes se instalaron miles de fá
bricas - está biológicamente muerto 
aguas abajo. Con 800 nuevos automóvi
les que salen cada día a la circulación, 
la capital taílandesa está, además, 
siendo estrangulada por el tránsito. 
Numerosos trabajadores de las fábricas 

tercer mundo 1171 



de productos electrónicos de Tailandia 
están mw"iendo en forma misteriosa y 
se sospecha que la causa son sustancias 
venenosas con las cuales entran en con
tacto durante sus labores. 

La amplitud de la democracia -
Mientras que Tailandia se ha conver
tido en un ejemplo de degradación am
biental, otros países de la región, como 
Singapur e Indonesia, siguen someti
dos a regímenes autoritarios. Sin embar
go, estos regímenes sienten el embate de 
las fuertes denuncias de los grupos de de
fensa de los derechos humanos. 

Por consiguiente, los gobiernos au
toritarios han emprendido una campa
ña para convencer al mundo de que los 
asiáticos tienen su propio tipo de demo
cracia, que incluye restricciones a los 
derechos individuales, la prohibición de 
las organizaciones sindicales, un estre
cho control de la prensa y la subordina
ción de los derechos de los ciudadanos a 
la seguridad interna. 

Los defensores de esa "democracia 
asiática", como Lee Kwan Yew, ex pri
mer ministro de Singapur, y Mahatir 
Mohammed, jefe del gobierno de Mala
sia, argumentan que "demasiada demo
cracia podría perjudicar el crecimiento 
económicor. 

Pero, para un creciente número de 
personas son muy poco convincentes los 
argumentos de que la democracia pue
de hacer descarrilar al crecimiento eco
nómico. Afirman, en cambio, que el es
tablecimiento de la verdadera democra
cia no puede seguir siendo postergado. 

Las Filipinas en 1986 y Tailandia 
en 1992 derrocaron a sus respectivos 
dictadores, en tanto que Corea del Sur 
adoptó una democracia parlamentaria 
y Taiwán está iniciando una transición 
desde un régimen de un sólo partido ha
cia uno multipartidario. Entretanto, Or
ganizaciones No Gubernamentales 
(ONG) emergentes están empujando ha
cia la democratización y para ello unen a 
los ciudadanos en relación a t:emas como 
el ambiente y los derechos humanos. 

"Desarrollo sostenible" y "Democra
cia participativa" son los lemas básicos 
de un nuevo y diferente movimiento cu
yo objetivo es hacer que se abandone el 
modelo de desarrollo orientado hacia el 
crecimiento económico, guiado por la 
alianza autoritaria integrada por las 
élites políticas y empresariales. Lejos 
de ser una importación desde el Norte, 

ECONOMIA 

la perspectiva del desarrollo 
sostenible en los países del 
Pacífico asiático forma parte 
desde hace tiempo de los es
fuérzos regionales para en
frentar las contradicciones 
de cuatro décadas de desa-
1Tollo al estilo occidental. 

Propuestas concretas 
• Las ONG del Este de Asia 
han sido a menudo criticadas 
por abundar en la denuncia y 
ser poco activas en las pro
pu es tas para remediar los 
males denunciados. Pero ello 
ha cambiado en los últimos 
años, ya que, por ejemplo, los 
movimientos en favor de un 
desarrollo alternativo en Tai
landia, Filipinas, Corea del 
Sur y Taiwán han presentado 

Los gobiernos defienden una democracia "parcial'~ 
escondiendo violaciones a los derechos humanos 

una serie de reivindicaciones 
concretas. Entre ellas, las siguientes: 

- El remplazo de las reglas de juego 
establecidas por las fuerzas del merca
do (típicas del ModeloNIC) por una to
ma de decisiones democrática, transpa
rente y racional, como mecanismo fun
damental para la producción, el inter
cambio y la distribuición de renta. 

- La sustitución del crecimiento eco
nómico guiado por las fuerzas del merca
do por un crecimiento que, al contrario 
del actual, favorezca la equidad, la cali
dad de la vida y la armonía ecológica. 

- La adopción de un proceso demo
crático de planificación y la descentra
lización de las decisiones económicas, 
así como una administración controla
da por la comunidad, las regiones y las 
zonas ecológicas. 

- La otorgamiento de prioridad a la 
agricultura y la revigorización de la so
ciedad rural, en lugar de estimular la 
instalación de industrias en áreas urba
nas, como piezas maestras del proceso 
de desarrollo. 

- Un cambio sustancial en los modos 
de producción industrial y agrícola. Se 
tratará de pasar del uso intensivo de al
ta tecnología de elevado costo en la in
dustria y de productos químicos en la 
agricultura a la utilización, respectiva
mente, de tecnologia de trabajo intensi
vo apropriada a las sociedades de la re
gión y de técnicas agraiias con produc
tos orgánicos y sin sustancias químicas. 

- La organización de un sector popu
lar, representado por las ONG, como 

tercer pilar del sistema politico y econó
mico, a fin de contrabalancear el poder 
de las empresas y del estado. 

Los adeptos del desarrollo sosteni
ble no son antigubernamentales ni an
tiempresariales. Simplemente quieren 
asegurarse que los intereses de las co
munidades locales sean tomados en 
consideración en el momento de adop
tarse decisiones políticas y económicas. 

Su meta también es detener la des
trucción en masa y el desplazamiento 
de comunidades provocados en toda 
Asia por los proyectos gubernamenta
les de infraestructura destinados a in
crementar los beneficios de las empre
sas, así como poner fin a la desforesta
ción masiva causada por las acciones de 
una alianza estrecha de miras que inte
gran los tecnócratas y las elites empre
sariales. También demandan que la de
terminación del futuro económico de 
sus naciones sea arrebatada de las ma
nos de las fuerzas del mercado y de la 
alianza gobierno-empresas que es la ra
zón de ser del Modelo NIC. 

Si las ONG, al articulaF estas espe
ranzas, están volviéndose cada vez más 
fuertes en la región del Pacífico asiáti
co, como lo puede atestiguar el Banco 
Mundial, es porque llenan la sentida 
necesidad de que los intereses de la co
munidad sean debidamente repre
sentados. • 

(') Walden BellOes director del Centro para el Surde Bangkok 
e investlgallor jefe en el Instituto de Polflicas para 18 Allmen· 
taclón y el Desarro!IO, de Estados Unidos. 



DIPLOMACIA 

CONFERENCIA DE BEIJING 

Una lucha de décadas 
Veinte años después de la 
primera Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, realizada en 
México, los movimientos 
feministas muestran su 
madurez al cuestionarse qué 
tipo. de poder defienden para las 
mu1eres 

[E] 
n los últimos tiempos, Estados Unidos asiste a 
un fenómeno interesante, el surgimiento 
como grupo asumido y organizado de los 
hewmies-high-school-educated-white-males: 

hombres blancos con educación secundaria. Principa-
les beneficiarios y defensores del american way of life, 
de la sociedad de consumo, de las ideas neoliberales, hoy 
en día ellos representan la base política del statu quo. Y 
de cierta forma, simbolizan el grupo dominante a lo largo 
de la historia. Un diario los describió como contrarios al 
feminismo y a la ecología, racistas, muy machos y violen
tos con las mujeres. 

A pocos años del fin del siglo XX. podrían ser casi 
una caricatura, si no fuesen millones y si no tuviesen 
en sus manos los resortes del poder. Puede decirse que 
fue contra el tipo de sociedad y de relaciones humanas 
que ellos defienden que se revelaron las pioneras del 
feminismo y que hoy continúan luchando mujeres de 
todos los rincones del planeta. 

Cuando en el próximo mes de setiembre, las Naciones 
Unidas inauguren la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, en Beijing {Pekín), la capital china, estará en 
debate-veinte años después de la reunión precursora de 
México1

- justamente esa visión de mundo defendida por 
los hewmi.es norteamericanos, en la cual a la mujer sólo 
le cabe un papel subordinado. 

Estas décadas sirvieron para.demostrar con clari
dad meridiana que es imposible discutir el tema de la 
participación de la mujer disociado del modelo econó
mico que da sustentación al comportamiento de quie
nes, como los hewmies norteamericanos, organizan la 
contraofensiva ante lo que consideran inaceptables 
avances de sectores sociales excluidos -inclusive las 
mujeres- que en las últimas décadas han comenzado 
a encontrar su lugar al sol. 

Al igual que la cuestión ecológica -que no tiene s<r 
lución sin una revisión del propio modelo de desa
rrollo- el tema de la creciente participación de la mu
jer no puede ser ecuacionado sin un cuestionamiento 
de la estructura de la sociedad. Pero ése es,justamente, 
el problema de la Conferencia de Beijing: veinte años 
después de haber lanzado en México los cimientos de la 



propuesta para alcanzar la plena igual
dad entre la mujer y el hombre, la ONU 
vive el drama de saber que, en cierta 
medida, los problemas en debate son 
los mismos y existe la posibilidad inclu
sive de retroceder a posturas anterio
res a 1975. 

Un debate profundo y amplio -
"Durante la Conferencia de la ONU so
bre Medio Ambiente de 1992, en Río de 
Janeiro, los movimientos de mujeres 
tomaron como bandera la inclusión del 

· papel de la mujer en la Agenda 21. En 
la Conferencia de Viena de 1993, la lu
cha fue para que los derechos de las 
mujeres y de las niñas figuraran como 
parte específica del concepto genérico 
de derechos humanos; en El Cairo, en 
1994, se buscó y logró que el punto de 
vista de la mujer fuese respetado en el 
capítulo de derechos reproductivos, y 
este año, en Copenhague, la meta del 
movimiento feminista fue de.finir la 
participación de la mujer en las estra
tegias de superación de la pobreza. El 
problema es que en la conferencia de 
Beijing no existe un eje. Al tener como 
tema la mujer, todo está en discusión." 
Ese es el diagnóstico de la periodista 
Thaís Corral, que coordinó los trabajos 
del Planeta Femea, en el Fonun Glo
bal, el evento organizado por las ONGs 
de forma pai·alela a la Rio-92. 

Miembro del Consejo Consultivo 
del Women Envirorunent and Develop-

Sólo una población femenina 
con elevado nivel educativo 

podrá desempeñar un nuevo 
papel en Is sociedad 

Abril. Mayo/ 1995 
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Thaís: ºEl desafío de las mujeres 
en Beijing es encontrar un eje 
para los debates" 

ment Organization, WEDO, Thaís con
sidera que en las dos décadas transcu
rridas desde la primera conferencia de 
la ONU en México, el eje del trabajo fue 
lograr lo que en inglés se resume con la 
palabra em.powerment de las mujeres: 
la conquista de crecientes cuotas de po
der. Se trataba de crear mecanismos de 
participación política, social, sindical, 
etc. En ese sentido destaca el a porte del 
Comité para la Eliminación de todas · 
las formas de discriminación contra la 
Mujer, que en 1979 elaboró un docu
mento detallado sobre la situación de la 
población femenina en cada país del 
mundo. Las estrategias definidas por 
ese comité para la superación de la 
marginación de 1a mayoría de las mu
jeres del planeta hasta hoy no fueron 
implementadas en casi ningún país. 

¿El poder por el poder? - Sin em
bargo, algunos avances fueron realiza-

dos, que permitieron profundizar la re
flexión sobre la participación en las es
feras del poder, haciendo aflorar dis
crepancias teóricas en el movimiento 
de mujeres. María Aparecida Schuma
cher ("Schuma") integrante de la Secre
taría Ejecutiva de la Articulación Na
cional de las ·Mujeres Brasileñas para 
Beijingy coordinadora de REDEH, una 
red de ONGs feministas, afirma que en 
estos veinte años la mujer ascendió al 
poder en algunas áreas, "pero no se pro
dujeron cambios significativos como 
consecuencia de esa ascensión." Eso 
llevó a que las mujeres se cuestionasen 
para qué van a ocupar el poder. Y tam
bién, a preguntarse qué tipo de poder 
quieren. 

Ese debate produjo dos conceptos, 
parecidos, pero no iguales: igualdad y 
equidad. "Mientras algunas feministas 
se limitan a defender el ejercicio del po
der por parte de la mujer, sin cuestio-



narse para qué será usado ese poder, 
otras defendemos la idea de que la 
mujer debe usar las crecientes cuotas 
de poder que conquista para impulsar 
un nuevo modelo de sociedad", dice 
Schuma. 

Al estar en debate el control del po
der, la discusión de las mujeres se im
pregna de un contenido ideológico: "El 
Grupo de los 77, que representa a los 
países del Tercer Mundo, defiende el 
concepto de equidad, pero la Unión Eu
ropea defiende el concepto de igual
dad", afirma Schuma. La solución salo
mónica fue 1 uchar para que en todos los 
documentos de la ONU preparatorios 
de la Conferencia de Beijing se hable de 
conquistar para la mujer la igualdad y 
la equidad. Para Thaís Corral, "lejos de 
ser una bobada, este debate en verdad 
encierra dos visiones de mundo dife
rentes". 

¿Discriminación en la ONU? -A 
las dificultades encontradas en rela
ción a los contenidos de los documentos 
que serán debatidos en setiembre en 
China se suman otras, de índole opera
cional. El hecho de tener como objetivo 
evaluar la situación de la mujer en el 
mundo habría llevado a los responsa
bles de las Naciones Unidas a prestar 
men'os atención a la Conferencia de 
Beijing que a las antecesoras, de Río, 
Viena, El Cairo y Copenhague. "Es la 
primera de toda esa serie de conferen
cias que no tendrá un diario; no todos 
los documentos cuyos originales están 
en inglés han sido traducidos a las de
más lenguas oficiales de la ONU, y no 
se siente el mismo empeño en el éxito", 
resume Thaís. 

Otro factor que conspira contra la 
conferencia es el hecho que las delega
ciones oficiales de los países no siempre 
están integradas por personas que ten
gan dominio de los temas en debate o 
conozcan los antecedentes del evento. 

DIPLOMACIA 
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Shu111a: uParticipación política, 
acceso a los 1nedios de comunicación 
y dereclto a la educación, la triple clave" 

"En general, por una cierta irresponsa
bilidad de los gobiernos, los delegados 
a las reuniones preparatorias (Prep
com) desconocían los temas tratados en 
las tres conferencias anteriores de la 
ONU sobre la Mujer, las de México, Co
penhague y Nairobi. De esa forma, es 
muy poco lo que podían aportar", seña
la. Por otra parte, al regresar a sus res
pectivos países, en general tampoco se 
les exige a los delegados que hagan un 
informe sobre lo actuado, de modo que 
el aprovechamiento de los respectivos 
gobiernos sobre los debates en los Prep
com es muy limitado. 

Hilo conductor- De hecho, las 
ONGs y grupos feministas que han ve
nido participando en todas las confe
rencias de Naciones Unidas son las que 
actúan como hilo conductor, porque las 
delegaciones oficiales no pueden de
sempeñar esa función. "Como los movi
mientos de mujeres se hace veinte años 
y los de ahora son prácticamente los 
mismos, de hecho, las que estamos ase
gurando la continuidad en el debate so
mos las propias mujeres", afirma 
Thaís. 

"Es necesario desmistificar los al
cances de la Conferencia", alerta 
Schuma. En su opinión, las Naciones 
Unidas deberían repensar esas gran
des conferencias que acaban siendo 
extremadamente costosas y tienen 
resultados modestos en la práctica. 
"Las resoluciones de la ONU no tie
nen carácter obligatorio. Sólo cuando 
son ratificadas por el Poder Legislati
vo de los países se transforman en 
ley. Y mismo así, no siempre esa ley 
es respetada. Tomemos el ejemplo de 
la Rio-92: su principal documento, la 
Agenda 21, ni siquiera en el país más 
poderoso del mundo, Estados Unidos, 
fue distribuida en el Congreso!" . 

Thaís Corral estima que la dificul
tad para impulsar en la práctica mu-

chas de las decisiones adoptadas en las 
conferencias de Naciones Unidas resi
de en la debilidad creciente demostra
da por los Estados. "¿Qué poder tiene 
hoy un Estado ante las grandes corpo
raciones transnacionales?", se pregun
ta. Pero, a la vez, curiosamente, es la 
globalización de la economía mundial 
la que justifica la existencia de un orga
nismo como las Naciones Unidas: "Hoy 
en día, la mayor parte de los problemas 
exige soluciones en escala planetaria. 
Si el mundo camina hacia la globaliza
ción económica, tenemos que globalizar 
la ciudadanía." Y para ello sirven, y 
mucho, las conferencias de la ONU. 
"Fue en ellas, participando a través 
de ONGs, que aprendí cómo funciona 
el mundo, un conocimiento que nin
guna universidad podría haberme 
dado con tanta riqueza". 

Justamente, uno de los méritos de 
la ONU fue haber abierto espacio a la 
participación de la sociedad civil en de
bates en los que anteriormente sólo po
dían intervenir los gobiernos. Desde la 
reunión de México de 197 5, las mujeres 
participan en los debates y realizan SUB 

propias conferencias paralelas . "Tal 
vez el mayor avance alcanzado por las 
mujeres desde 1975 no haya sido el pro· 
piciado por las conferencias en sí, sino 
por el poder de articulación que logra
mos establecer entre grupos de muje
res de diferentes partes del mundo, 
para luchar por objetivos comunes", 
afirma Schuma. En ese sentido, ella de
fiende que las mujeres en Beijing se con
centren en tres objetivos: la participación 
política, el acceso a los medios de comu
nicación y el derecho a la educación. "Con 
esos tres instrumentos, las mujeres da
ríamos un gran salto". • 

(Beatriz Bissio) 

'En 1975,deciaradopo¡laOrganízaclóndelasNacionesUn, 
das como ef Mo lnternaclonal de la Mu)er. 1uvo lugar la pri· 
mera coolerencia. La segunda reall26 en Copenhague en 
1980 y la lercera. en Nalrobi, en 1985 

tercer mundo -171 



El avance de la ciencia 
en los últimos años permite 

que los seres humanos 
investiguen los secretos de la vida. 

El problema es que la manipulación , 
de los códigos genéticos puede 

ser benéfica en algunos 
sentidos y altamente 

peligrosa en otros. 
2 
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Los pros y los contras de una tecnología que lida 
con los secretos de la vida. Los que defienden las 
investigaciones genéticas enfatizan las ventajas 
que derivan de la posibilidad de curar enfermedades y 
mejorar las especies vegetales. Los críticos temen que esos 
conocimientos afecten la diversidad biológica y sean 
usados para "fabricar" seres humanos "perfectos'' por 
parte de los grupos dominantes 



e 
ientíficos ingleses y japoneses descubrie
ron que los cocodrilos y otros reptiles lo
gran permanecer mucho tiempo sumergi
dos porque su sangre contiene un tipo es
pecial de hemoglobina ( sustancia presen
te en los glóbulos rojos y que transporta el 

oxígeno a todo el organismo). Con el uso de la in
geniería genética ellos esperan ahora poder crear 
una hemoglobina humana semejante que permita 
recuperar tejidos y órganos que necesiten una ma
yor oxigenación. 

En los Estados Unidos, un paciente asintomá
tico de Aids fue contaminado accidentalmente ha
ce doce años por un virus atenuado que sufrió una 
mutación, idéntica a la modificación genética pro
ducida en laboratorio con otro tipo de virus de la 
enfermedad. El hecho fue interpretado como una 
señal de que una vacuna con virus atenuados po
dría ser efectiva. 

También en los Estados Unidos, los investiga
dores están intentando que plantas cultivadas 
imiten la acción de un cierto tipo de bacilo (bacte
ria con forma de bastón) y produzcan una proteína 
que al explotar en el estómago de insectos permita 

eliminarejemplares de especies que perjudican al 
ser humano. 

En San Pablo, investigadores de la Escuela Su
perior de Agricultura Luiz de Queiroz, en Piraci
caba, están usando un test genético para detectar 
estrés hereditario en cerdos, enfermedad que pro
voca su muerte antes de que puedan ser faenados. 

En Arqueología, estudios de la Facultad de 
Medicina de Ribeirao Preto, en San Pablo com
probaron semejanzas genéticas entre indígenas 
de la Amazonia y pueblos originarios del Extremo 
Oriente. 

Esos son apenas unos ejemplos de la aplica
ción de la biotecnología en varias áreas del cono
cimiento humano y de las múltiples posibilida
des, algunas de ellas casi milagrosas, que abrieron 
las pesquisas de los últimos años. 

Sin embargo, a medida que la biotecnología se 
desarrolla y se populariza por la atención que re
cibe en los medios de comunicación, se intensifi
can las controversias, debidas en particular a las 
implicaciones éticas, económicas y políticas deri
vadas de la creciente dominación dt! los secretos 
de la vida. 



4 MEDIO AMBIENTE 
La manipulación genética 

E l Centro Nacional de Recursos Genéticos (Ce
nargen), de la Empresa Brasileña de Investiga
ción Agropecuaria {Embrapa) es un buen ejem
plo de los trabajos realizados en Brasil en el 
área de la biotecnología. 

Según Afonso Celso Candeira Valois, director ad
junto y responsable técnico del Cenargen, el centro 
dispone en todo el país de 150 muestras de germoplas
ma de animales, plantas y microrganismos. Los traba
jos están orientados a la obtención de plantas transgé
nicas ( que reciben genes de otras) y de animales i11 v,
tro para el control biológico de plagas, enfermedades 
y plantas dañinas así como al desarrollo de la biologia 
celular y molecular. 

El ananá, maní, mandioca y boniato, productos ba
sicos de la diesta del pueblo brasileño, son algunos de 
los vegetales estudiados por el Cenargen el cual inYes
tiga también plantas medicinales, como el jaborandi, 
amenazado de extinción. 

La investigación alcanza asimismo a diferentes es
pecies animales de interés económico como bovinos, 
bubalinos (búfalos), ovinos, caprinos, suinos, asininos 
(asnos), equinos y aves cuya conservación y multipli
cación forman parte de los objetivos del centro, espe
cialmente de aquellas que corren riesgo de desapare
cer. También están incluidos en el programa animales 
silvestres como el lobo-guará y el venado. 

El Cenargen ya consiguió resultados inéditos en 
América Latina: el primer potro nacido de un embrión 
congelado; los primeros gemelos idénticos obtenidos por 
bipartición de un embrión bovino; el primer potro nacido 
por bipartición de embrión; el primer ternero cuyo sexo 
fue inducido por citogenehca y el primer ternero con sexo 
determinado por manipulación del ADN. 

Nacieron en ese centro los pnmeros cebus produ
cidos III vitro en el mundo y en otro programa paralelo 
fueron reproducidas especies de la Mata Atlántica 
(bosque nati\•o de la costa brasileña) como jacarandá, 
peroba amarillo y jetiquib,\. 

La Mata Atlántica esta siendo estudiada por la 
Universidad Estadual del Norte Fluminense (UenO, 
recientemente inaugurada en el municipio de Cam
pos, en el norte del estado de Rio de Janeiro. La pre
servación de la biodiversidad, con acento en las espe
cies vegetales es una de las prioridades, explicó Alfre
doSánchez, jefe del Laboratorio de Recurso Genéticos. 
El Jardín Botánico de Río de Janeiro está entre las ins
tituciones que participan del programa. 

Según Sánchez, en la Uenf está la única facultad de 
agronomía del Brasil que dispone de laboratorio de re
cursos genéhcos simLlar al del Cenargen. En su opi
nión, preservar la naturaleza no es la pnncipal preo
cupación de la universidad pues entiende que a partir 
de sus trabajos el municipio de Campos podía trans-
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formarse en un polo exportador de frutas. Al mismo 
tiempo, el agTicultor tendría opciones económicas al
ternativas y dejarla de devastar la vegetación nativa. 
Los frutales están siendo clasificados del punto de vis
ta molecular, lo que hasta ahora sólo se hacía en Fran
cia y Sudáfrica. 

En ese sentido, uno de los objetivos de las investi
gaciones es garantizar la diversidad de las especies ve
getales por cruzamientos naturales o técnicas in vitro. 
La uniformización, sostuvo el jefe del laboratorio de 
Recursos genéticos no es lo deseable, pues expone a los 
cuJtivos aJ riesgo de ataques de plagas que pueden ser 
desastrosos. A fines de la década de los 60, recordó 
Sánchez, un hongo causó grandes pérdidas en lasco
sechas de maíz en todo el mundo. Posteriormente se 
descubrió que todas las variedades de maíz híbrido es
taban basadas en un tipo único de citoplasma (parte 
constitutiva de las células). 

Una tecnología que proviene 
de Babilonia 

La biotecnología, entendida como la apropiación 
de los procesos vitales para beneficio del ser hu.mano 
tiene varios miles de años y sus formas más rudimen
tarias se remontan al momento en que éste adquirió 
conocimientos para controlar la naturaleza. 

As{, puede considerarse biotecnología la domesti
cación de los animales, como el perro. Se presume que 
fue hace doce mil años que el hombre comenzó a crfar 
cachorros de lobo y según una de las teorías los más 
mansos de esta especie comenzaron a acercarse a los 
lugares poblados por humanos. Fueron aceptados, se 
~ultiplicaron y nuestros remotos antepasados selec
etonaron los que tenían características más aceptables. 
Ese sería el origen del perro. 

Actualmente existen en el mundo, cerca de 500 ra
zas caninas víctimas de de 300 enfermedades heredi
tarias. Investigadores de la Universidad de California 
en Berkeley se asociaron con colegas de otras institu-

dones estadounidenséS y europeas en el Proyecto Ge
noma Canino. El objetivo es encontrar los genes que 
caracterizan a esas 500 razas para desarrollar trata
mientos terapéuticos y analizar el código hereditario 
de los canes. El Kennel Club de Inglaterra, por ejem
plo, reconoce 170 variedades, de las cuales sólo 28 es
tán excentas de patologías congénitas. 

Del mismo modo la agricultura, que se supone ya 
era practicada hace 10 mil años, constituyó otra de las 
formas primitivas de intervención en los procesos natu
rales. Marcó una ruptura del hombre -que dejó de ser ca
zador y recolector- con el medio ambiente y permitió la 
formación de grupos sociales mayores y más complejos 
que evolucionaron hasta constituir ciudades. 

Hace cinco mil años en Egipto y Babilonia se dio un 
paso más: la fabricación de la cerveza, en cuyo proceso 
de producción se usaba una levadura que le dio el 
nombre, la Sacaromicea cerevisae un organismo vivo 
que como ya desde antes se hacía con el pan actuaba 
como fermento. Bebidas fermentadas a partir de la uva 
ya se conoclan 4 mil años antes de Cristo. 

Intervención en el archivo 
genético 

Seguramente, pocas áreas del conocimiento evolu
cionaron tanto en las últimas décadas como la biotec
nología. Hace poco más de 40 años que James Watson 
y Francis Crick revelaron que el código genético está 
archivado en la molécula de ADN (Acido Desoxi-ribo-

5 
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nucleico o DNA en su sigla en inglés). Desde 1953 en 
adelante, el ser humano aprendió a interferir directa
mente en esenrcl,ivo de especies de vegetales y anima
les con el fin de buscar la cura de varias enfermedades. 

El descubrimiento del ADN no es un hecho recien
te; da ta de 1869 cuando su autor, el científico suizo Fre
derick Miescher estudiaba el núcleo de la célula. Le in
teresaba particularmente el área central, la que, según 
sospechaba, era la responsable del proceso de creci
miento y reproducción. Usando la pepsina, una enzi
ma extraída del higado de los cerdos, Miescher consi
guió aislar el núcleo de los glóbulos blancos de la san
gre. Los núcleos se sedimentaron tomando la aparien
cia de un polvo ceniciento y al analizarlos, el científico 
verificó que estaban compuestos de carbono, hidróge
no, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Designó co
mo nucleina a la sustancia encontrada en el centro la 
queposterionnente tomó el nombre de ácido nucleico. 

En 1931, Joaquín Hammerling, un biólogo alemán 
creó una nueva especie a partir de otras dos encontra
das en la naturaleza. El trabajaba con acetabularias, 
unas algas unicelulares de aspecto similar a hongos 
microscópicos formadas por una especie de tallo y un 
sombrero. 

Algunos investigadores temen que Is técnica ds "clonar" ssres 
vivos pueda llevar a algunos grupos a pensar en la creación de 
una super raza de seres humanos, como querfs Hitler 

Hammerling trasplantó el núcleo del tallo de una 
especie al tallo de otra en la cual había quitado el som
brero. La cobertura de la primera especie creció en el ta-

La cura por medio de genes 
Varias enfermedades pueden ser 

curadas o evitadas mediante el uso de 
técnicas de ingeniería genética. Entre 
ellas, se destacan: 

1) Síndrome de Inmu.no Defi
ciencia Adquirida (Sida) -A comien
zos de 1995 en Estados Unidos seco
menzó a evaluar una vacuna terapéu
tica anti .Sida producida por ingenie
ría genética. La vacuna recibida por 
tres personas voluntarias en la prime
ra fase contiene partes del VIH gené
ticamen te modificadas. Las copias 
del virus no pueden provocar la en
fermedad pero desencadenan una re
acción del sistema inmunológico hu
mano. Al confundir la vacuna con el 
virus, los lirúocitos deben producir 
anticuerpos reforzando así las defen
sas del organismo contra el mal. Las 
vacunas terapéuticas como ésta son 
aplicadas en personas ya contamina
das para impedir que desarrollen la 
enfermedad. La que está siendo pro
bada en los Estados Unidos fue desa-

rrollada por Jonas Salk, Premio N~ 
bel de Medicina y creador de una va
cuna contra la poliomielitis. Su fun
ción es estimular el sistema natural 
de defensa de los seres vivos. 

2) Severe Combined Inmune 
Oeficiency (SCDI) - Enfermedad 
causada por la ausencia del gen nece
sario para la producción de una pro
teína esencial para el sistema inmu
nológico el cual, sin ella, es pr ctica
mente inútil. En 1990, médicos esta
dounidenses lograron transferir ese 
gen a los glóbulos blancos de la san
gre de una niña. 

3) Fibrosis quística - Identificada 
en 1989. Cuando el gen responsable 
es defectuoso no produce la proteína 
que controla la entrada y la salida de 
los iones (átomos cargados eléctrica
mente) de las células. Las bacterias 
infectan los pulmones de las perso
nas que la contraen que mueren casi 
siempre alrededor de los 30 años de 

edad. Con chorros de spray inyecta
dos en las vías respiratorias se trans
firieron genes sanos a los pulmones 
de ratas enfermas. 

4) Hipercolesterolemia - El híga
do de ciertas personas no produce de
terminada sustancia, lo que desenca
dena altísimos niveles de colesterol en 
la sangre, causa de ataques cardiacos 
en pacientes jóvenes portadores del 
mal. Algunos tests en conejos presenta
ron resultado.sen pocos minutos yel ni
vel del colesterol descendió a la mitad. 

S) Distrofia muscular - Afecta a 
una cada ocho mil personas en su for
ma más común, la Llamada distrofia 
miotónica. Progresivamente causa 
debilidad y rigidez muscular. La pro
voca un gen defectuoso en el que un 
segmento del ADN se multiplica cente
na de veces. Cuanto más multiplicacio
nes, más grave es la enfermedad. Las 
inyecciones intramusculares con genes 
normales fueron exitosas. 

t 
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Diccionario de Biotecnología 
ADN o DNA - Sigla del ácido de

soxirribonucleico, material heredita
rio de todos los organismos vivos 
(ammales, vegetales, algas, bacterias 
y protozoarios). Los virus, que no se 
encuadran entre los seres animados, 
pues sólo adquieren la vida dentro de 
un organismo, tienen ARN (ácido ri
bonucleico), El ADN tiene la capaci
dad de duplicarse a sí mismo y por 
eso durante la división celular, pasa 
de una célula a otra. Cada individuo 
tiene una estructura única de ADN 
(como si fuera su impresión digital) 
tra&mitida de generación en genera
ción. Eso permite, por ejemplo, deter
minar si una persona está realmente 
emparentada con otra. 

En cada célula del cuerpo humano 
existen cien mil genes, con todas las 
informaciones genéticas sobre la per
sona grabadas en el ADN. Varias en
fermedades son causadas por genes 
defectuosos. 

tenidos en una célula reproductora. 

Clones - Conjunto de individuos 
descendientes de un mismo antepa
sado, reproducídos de manera ase
xuada. Las diferencias entre ellos se 
deben a factores ambientales. En sil
vicultura, por ejemplo, las empresas 
productoras de celulosa utilizan clo
nes de árboles a partir de matrices se
leccionadas para obtener un creci
miento y una producción uniformes. 

Cromosoma - Filamento localiza
do en el núcleo de la célula que con
tiene el ADN. Enelprocesodedivisión 
celular, l05cromosomas también se du
plican. Cada especie animal o vegetal 
tiene un número constante de cromer 
somas. En el ser hwnano son 23 pares 
recibid06 de] padre y de la madre. 

Meristema - Cualquier parte del 
tejido vegetal (como un pedazo de 
hoja) a partir de la cual se puede ob
tener tma planta completa. 

Gen - Unidad genética o heredita
ria, situada en el cromosoma que de
termina las características de un indi
viduo, como el color de los ojos o el 
cabello. El gen está constituido por un 
fragmento de ADN que contiene de
terminado numero de instrucoones. 

Célula -Unidad estructural bási
ca de los seres vivos compuesta por 
varias partes de las cuales las más im
portantes son el núcleo, la membrana 
o pared y el protoplasma, Eln úcleo es 
la menor unidad de materia viva que 
puedeexistirenfonna Independiente 
y reproducirse. 

Embrión - Organismo en las pri
meras etapas de desarrollo. En el caso 
de casi todos los mamíferos, se for
ma cuando el óvulo fecundado por 
un espermatozoide se divide por 
primera vez. En los vegetales, es un 
organismo rudimentario formado 
en la semilla. Genoma -Conjunto de genes con-

llo de la segunda con lo que se probaba por primera vez 
que el núcleo trasmitía las características hereditarias. 

Finalmente, en 1953 después de una serie de expe
riencias que ya habían demostrado el papel del ADN 
en el funcionamiento químico de los seres vivos, Wat
son y Crick, de la Universidad de Cambridge en Ingla
terra, reprodujeron la estructura deADN -una gigan
tesca molécula en forma de escalera en espiral- en un 
modelo construido con alambre y pedazos de metal. 

Esa escalera está constituida por fosfatos y azúca
res como soportes y otras cuatro sustancias (adenina, 
guanina, cistosina y timina) como escalones. De. la com
binación de las seis sustancias (siempre la limina con la 
adenina y la cistosina con la guanina) con un orden va
riable de escalones, se obtiene una estructura capaz de 
transmitir una fantástica cantidad de informaciones. 

En 1955 se produjo por primera vez ácido-ribo-nu
deico en laboratorio (ARN) y al año siguiente se hizo 
lo mismo con el ADN. 

Una polémica permanente 

En octubre de 1993, el investigador Jarry Hall, di
rector del Laboratorio deAndrolog{a y Fertilización in 
Vitro de la Universidad George Washlngton, en Esta
dos Unidos demostró que una jalea de algas inventada 

por él podría mantener vivo un embrión humano du
rante una semana. La experiencia = para la que utilizó 
48 embriones obtenidos a partir de otros 17 = planteó 
un problema ético y moral. 

'""\Sería la clonación el camino para llevar hasta 
la eugenesia hasta los extremos y crear una super raza 
como la soñada por los nazis? El vaticano y la mayoría 
de la opinión pública estadounidense condenó la ex
periencia que según se aclaró posteriormente fue he
cha con embriones defectuosos que morirían inevita
blemente. 

Pero las polémicas desencadenadas por el uso de 
la biotecnología traspasaron las fronteras de la ética 
para alcanzar el campo de la economía. •""\Es legíti
mo, por ejemplo, patentar partes del genoma humano, 
como pretendían los institutos nacionales de Salud de 
los Estados Unidos? 

Al fin de cuentas, •-\que más que los propios ele
mentos constituyentes del ser humano puede ser con
siderado patrimonio común de la humanidad? En fe
brero de 1994, la reivindicación estadounidense fue 
abandonada. La realidad es que la biotecnología da 
muchas ganancias al proporcionar la clave para la prer 
ducción de remedios y variedades de animales y ve
getales más resistentes, productivas y nutritivas. 

Es cierto también que descifrar la clave de la vida 
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Variedades de semillas de frijol y de mandioca están 
guardadas en el banco de germoplasma del centro 
internacional de agricultura tropical, en Cali, Colombia 

exige muchas inversiones pero en los Estados Unidos 
un remedio para la hipertensión encontrado en la le
che de animales genéticamente modificados cuesta ¡20 
millones de dólares el kilo! En 1990 fue lanzado el am
bicioso Programa Genoma Humano, de alcance inter
nacional y que pretende mapear en 15 años, los lOOge
nes humanos. El costo previsto es de 3 mil millones de 
dólares. 

La política también está involucrada en la polémi
ca. Durante muchos años, por ejemplo, la avicultura 
de Brasil dependió de los llamados pintos-aros (pollos 
abuelos). Negar su venta sería una poderosa arma de 
represalia de los países proveedores en caso de proble
mas políticos. 

¿Cuáles serían entonces los límites de la biotecno
logía concebida en su sentido más moderno como ma
nipulación de la vida en laboratorio? El genetista Cro
dovaldo Pavan, profesor emérito de las universidades 
de Sao Paulo y Campinas sostiene que en cuanto al as
pecto científico, las pespectivas son vastas y casi no 
existen límites. Destaca, sin embargo, que no se puede 
crear un nuevo mundo sino mejorar el que vivimos así 
como al ser humano. Aclara que no se refiere al süeño 
hitleris ta de la creación de una super raza sino a los be
neficios que pueden significar para la humanidad los 
nuevos conocimientos. 

Según Pavan, quien presidió el Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil 
(CNPq) no se puede exagerar el problema ético en lo 
que se refiere a la manipulación de la vida; pero admi
te que patentar microrganismos es antiético y afirma 
categóricamente que patentar genes humanos más 
que antiético es criminal. El profesor se opone al Pro
yecto Genoma Humano y cree que seria más útil pro
fundizar en el conocimiento de plagas agrícolas. Ade-

Los pros y los contras ~ 

PRO 

• Posibilidad de detección precoz. de enfermedades y ano
ma lfds. Se han registrado ya cuatro mil enfermedades cai1sadas 
por gene:. defectuosos. 

• Posibilidad de vacunas y remedios. 

• Desarrollo de ,mima les y plantas mas produch\'os y más 
resistemtes a enfermedades y plagas. 

• Determinación de la paternidad. 

; Identificación de responsables de crímenes o deterrnina
cion de la inocenC1a de personas injustamente acusadas. 

,. Control de plagas por metodos biológicos 

• Posibilidad de awnentar el tiempo y la calidad de vida de 
las personas de la tercera edad. 

más, entiende que los países subdesarrollados no de
berían gastar dinero en un programa tan costoso. 

Favorable a las experiencias como la que fue reali
zada por Jerry Hall, el genetista brasileño argumenta 
que es mucho peor fabricar armas pero acepta sin em
bargo que es necesario profundizar en el concepto de 
en qué momento el embrión comienza a transformarse 
en Wl ser hwnano. 

La potencialidad de la bioteconología es enorme, 
enfatiza Pavan pero alerta que ella no puj?de hacer mi
lagros. Ya se lograron algunos éxitos importantes c<r 
mo la producción desde hace 30 años de insulina por 
medio de la bacteria Esquerichia coli. Explicó que las 
mutaciones genéticas se producen en la propia natu
raleza como es el caso de ciertos gérmenes patógenos 
que se vuelven resistentes a los antibióticos y que hoy 
constituyen un grave problema para la ciencia. "Todos 
los animales tienen que modificar sus genes para 
adaptarse al medio ambiente . El ser humano cambia 
el ambiente para mantener sus genes", dijo Pava.n. 

Respecto a los aspectos éticos de la manipulación 
genética, el genetista Oswaldo Frota-Pessoa, del Insti
tuto de Biociencias de la Universidad de San Pablo re
cuerda que no existen criterios objetivos de juicio. Cita 
como ejemplo el aborto que puede ser considerado éti
co en los países que lo permiten y antiético en los otros. 
Este juicio depende de la opinión mayoritaria o, inclu
so, de la opinión de las autoridades. 

De acuerdo con Frota-Pessoa, existen varias ins
tancias en el proceso de evaluación ética de una expe-
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-
ras de la biotecnología 

CONTRA 

• Posibilidad de discriminación de la1, personas en las que 
se haya detectado predisposición para alguna enfermedad. 

• La terrible carga emocional experimentada por las perso
nas portadoras de genes que puedan predisponer a enferme
dades que podrán no manifestarse nunca. 

• Riesgo deque los organismos manipulados por ingeniería 
genehca escapen al ambiente causando impactos negativos. 

• Peligro de una e11geuesin de /aborntorio ron el aprovecha
miento exclusivo de los mejores embriones humanos. 

• Riesgo de explotación de los recursos genéticos del Tercer 
Mundo por parte de los pa1ses industrializados con finalidad 
de lucro. 

• Posibilidad de aumento del número de abortos debido a 
una elección de los padres del sexo de su descendencia. 

nencia científica. Los investigadores que son los pri
°:l:ros en tomar contacto con el hecho, asumen una po
s1c16n al respecto para decidir si continúan o no los ex
perimentos. Posteriormente las instituciones para las 
cuales trabajan crean commisiones para debatir el te
ma. En tercera instancia, la discusión se extiende a la 
opinión pública y, por último, los legisladores elabo
ran las normas oficiales. 

Para el genetista de la USP gran parte del actual de
bate sobre la biotecnología tiene un trasfondo emocio
nal y lo ejemplifica, una vez más con el tema del aborto 
en los Estados Unidos, señalando una paradoja. En 
protesta contra los médicos que matan fetos, un hom
bre mató a los médicos. 

De acuerdo con eJ punto de vista del investigador 
no existen errores en el donaje de embriones hecho 
por Jerry Hall. La naturaleza, dice, también lo hace 
cuando nacen gemelos idénticos. Además, afirma, no 
existe ninguna ventaja en producir seres humanos ge
néticamente humanos en serie porque los factores am
bientales harían de ellos personas diferentes. Así, cien 
Pelé no formarían ni una selección brasileña porque el 
desarrollo de sus habilidades sería diferente y un a
tleta no es exclusivamente el resultado de la herencia 
genética trasmitida por sus padres. Sería mejor, dice 
Frota-Pessoa, buscar cracks en la inmensa diversidad 
humana. 

Otro punto de controversias es el que remite a as
pectos jurídicos. ¿Se puede patentar un organismo vi
vo? Sólo se puede obtener patente de una innovación, 

condición en la quepodáa ser encuadrado un organis
mo modificado genéticamente, diferente de los que exis
ten en la naturaleza. Existe otra posibilidad: la patente de 
proceso cuando, por ejemplo, por medio de la purifica
ciónseobtienede un organismo vivo un producto de me
jor calidad o más eficiente que los preexistentes. 

En Brasil, en enero de 1995, fue sancionada por el 
presidente Femando Henrique Cardoso una ley que 
crea mecanismos de seguridad y 6scalización en la cons
trucción, cultivo, manipulación, transporte, venta y con
sumo de organismos genéticamente modificados. En 
uno de los artículos de la ley se establece que cualquier 
intervención genética en organii,,nos hu.manos vivos só
lo puede ser realizada p ara tratamientos médicos. 

Otro grave problema planteado por la biotecnolo
gía es el uso de tests genéticos para detectar si una per
sona tiene predisposición para una determinada en
fermedad. Esos tests, recuerdan los especialistas, van 
en contra de los principios jurídicos. Si bien pueden 
ser de extrema utilidad en la medicina preventiva, per
sonas o empresas inescrupulosas podrán utilizarlos 
para, por ejemplo, rechazar a un qmdidato a un em
pleo, simplemente porque es una persona propensa a 
contraer una determinada enfermedad, sin que siquie
ra esté claro si eso ocurrirá o no. 

Sin duda, el rápido avance de la biotecnología y la 
complejidad de los aspectos correlacionados con ella 
aún suscitarán muchos debates. Es un área del cono
cimiento humano en que por mucho tiempo habrá 
más preguntas que respuestas. Y esas cuestiones esta
rán condicionadas al uso que se le de a la biotecnolo
gía, que dependerá del poder de presión de los dife
rentes sectores sociales interesados. En este terreno, 
además de un debate científico, se traba sin duda una 
lucha por el poder económico y poütico. • 
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Por no pensar 
en el mañana 

E 
n 1992 se anunció la creación de una super papa, 
producto del cruzamiento de dos variedades, 
una comercial y otra silvestre. Según las noti
cias divulgadas en ese momento, la nueva pa
pa produáa buenas zafras aún cuando era ata

cada por plagas que destruyeron 70 por ciento de las 
cosechas de otras variedades. 

Las necesidades impuestas por el mercado han lle
vado a una uniformización de los cultivos lo que los 
'hace vulnerables a las plagas. En la naturaleza, las 
plantas de una misma especie nacen y crecen en con
diciones diferentes a las que se deben adaptar o, de lo 
contrario, mueren. Eso hace de la naturaleza el gran 
banco genético de la agricultura. Pero los cofres de este 
banco están siendo vaciados por la depredación del 
ambiente. 

El vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, 
en el libr-0 La Tierra en la balanza, señala: "Las zafras de 
maíz( ... ) no provienen más de miles de variedades ge
néticas sino sólo de algunas. Cada variedad contiene 
un conjunto de genes cuidadosamente seleccionados 
para lograr el mayor rendimiento posible y millones 
de esas semillas están siendo clonadas para producir 
una zafra casi enteramente uniforme". 

El uso exclusivo de 
determinado tipo de 
semillas alteradas 
genéticamente deja a 
un lado la diversidad 
natural y permite que 
la adaptación de 
plagas desencadene 
enormes per1uicios 

Más adelante señala que "las modernas culturas 
están genéticamente paralizadas y como sus puntos 
débiles son fácilmente detectados por los predadores 
naturales, será necesario algún día dejar de aprove
char incluso hasta las variedades más productivas. Pa
ra poder seguir la rápida evolución de las plagas y pa
rásitos, los científicos están obligados a hacer investi
gaciones en invernaderos y bancos de semillas en bus
ca de nuevas características genéticas que permitan a 
la nueva zafra milagrosa vencer al predador milagroso del 
momento y, al mismo tiempo, producir cantidades 
siempre mayores de alimentos( ... )". 

Sin embargo, de vez en cuando surge una nueva 
peste o plaga que no logra ser combatida por ninguno 
de los genes almacenados en los bancos. En ese caso el 
único recurso es recurrir a la propia naturaleza, en 
busca de una nueva va riedadsilvestre de la planta cul
tivada lo suficientemente fuerte. 

En Malasia, la empresa Unilever clonó decenas de 
miles de palmeras productoras de aceite. Durante los 
seis años de crecimiento de las plantas fue necesario 
aplicar un volumen también seis veces mayor de pes
ticidas. El ejemplo fue citado en la edición de diciem
bre de 1993 de la Revista del Sr,r, editada en Uruguay 
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par la Red del Tercer Mundo. Por otra parte, el aumen
to del uso de pesticidas ha sido una de las consecuen
cia:. de la llamada Revo/11ci611 Verde, que debería gene
rar atmentos más productivos y más nutritivos para 
una población mundial en crecimiento. 

La inves tigadora india Vandana Shiva, militante 
de los movimientos de protección de la biodiversidad 
denunció que "un estudio posterior a la Revolución 
Verde demostró que era esencialmente una receta pa
ra la introducción de monocultivos y la destrucción de 
la diversidad. Estaba también relacionada con eJ con
trol centralizado de la agricultura y el desprecio por la 
toma de decisiones descentralizadas en lo que se refie
re a los sistemas de cultivo. La uniformidad y la cen
tralización contribuyen al debilitamiento y deterioro 
del medio ambiente". 

Vandana Shiva afirma que la principal amenaza a 
la biodiversidad proviene del hábito de pensar en mo
nocultivos, lo que ella denomina el monocultivo de fa 
mente. Y agrega: "Esto hace desaparecer la diversidad 
de la percepción y, por consiguiente, del mundo." 

No siempre es fácil encontrar variedades silvestres 
que pueden ser, literalmente, la salvación de la agri
cultura. Existen en todo el mundo una docena de cen
tros de diversidad genética detectados por el genetista 
ruso Nikolai Ivanovich Yavilov: México-Guatemala; 
Perú-Ecuador-Bolivia; Sur de Chile; Brasil- Paraguay; 
Estados unidos; Etiopía; Asia Central; Mediterráneo; 
lndo-Birmania; Asia Menor; Tailandia-Malasia-Java; 
China. 

En el centro de diversidad Brasil-Paraguay se en
cuentran variedades de ananá, maní, caucho, cacao, 
cajú, castaña de la India y mandioca. El ser humano, 

Tamaños de 
variedades de 
batatas 

sin embargo, dilapidó esa riqueza genética. 
Según Al Gore "casi toda la plantación de arroz en 

el sureste asiático fue amenazada a fines de la década 
de los 70 por una enfermedad". Científicos del insti
tuto internacional de lnvestigacionessobreel Arroz de 
Filipinas estudiaron, desesperados, 47 mil variedades 
en bancos de genes de todo el mundo en busca de al
guna que resistiera al virus. Finalmente encontraron 
una única especie silvestre en un valle de la Jndia. Co
mo el 1 ugar donde vi ve esa variedad no es sagrado, fue 
inundado poco después por un nuevo proyecto hi
droeléctrico. ¿Qué hubierasucedidosi la búsqueda tu
viera que ser hecha ahora? 

En Chile, el Instituto de Investigaciones Agrope
cuarias recogió material genético de frijoles para desa
rrollar variedades resistentes al frío del sur del país. 
Las especies en estudio fueron cosechadas en una in
mensa extensión del territorio chileno, justamente pa
ra evitar la erosión genética. El Centro Internacional 
de Mejoramiento de Semillas de maíz y trigo mantiene 
plantaciones experimentales cercanas a la ciudad de 
México. Entre los principales problemas identificados 
por el centro en relación con la agricultura aparece de 
manera destacada "la creciente pérdida de diversidad 
genética". Son muchas las amenazas a esa inmensa 
fuente de recursos. En Perú, por ejemplo, la guerrilla 
atacó el Acervo Mundial de Papas, arriesgando el fu
turo de 13 mil especies. 

Se calcula que existen en todo el mundo, entre 30 
y 50 millones de especies vivas. Sin embargo, casi to
dos los cultivos de alimentos provienen de apenas 130 
especies sembradas desde la prehistoria. Es una cues
tión vital defender ese patrimonio. Hubo ya quien diera 
la vida para preservarlo. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, en el bombardeo y el cerco a Leningrado, los co
legas de Vavilov continuaron cultivando nuevas genera
ciones de alimentos. Catorce de ellos murieron de ham
bre, pero no tocaron ninguno de los sacos de semillas de 
arroz y papa que los rodeaban. Q.F). • 
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Fertilizan te 
venenoso 

Una firma norteamericana que recicla el 
polvo de las fundiciones de cobre envenena los 

campos del sur de Bangladesh 

D 
ulalpada Sarkar, un agricultor 
de Bangladesh de 60 años, com
pró hace dos años fertilizantes 
subsidiados por el gobierno 
porque así esperaba obtener una 
cosecha abundante. En vez de 

eso, las tierras de cultivo de Sarkar y las 
de sus vecinos en la sureña ciudad de 
Dhaka resultaron contaminadas y, se
gún los expertos, sus familias podrá su
frir problemas de salud prolongados. 
La razón es que el fertilizante oxisulfato 
de zinc que el gobierno de Bangladesh 
compró a una compañía química de Es
tados Unidos en 1991-con un préstamo 
del Banco de Desarrollo Asiático 
(ASDB)- contenía altos niveles de plo
mo y cadmio. 

De las 6.300 toneladas de fertilizan
tes exportadas por Estados Unidos a 
Bangladesh, 3.500 fueron vendidas a 
agricultores como Sarkar, en el área de 
I<hulna, y la mayoría se aplicó en la tie
rra. La Corporación de Desarrollo de 
Bangladesh (BADC), que importó el fer
tilizante, logró recuperar 2.800 tonela
das de la sustancia venenosa y las tiene 
almacenadas. 
. Sarkar es un agricultor con pocos re
cursos y aplicó solamente 20 

pareáan muertas", comenta el agricul
tor. Entonces, limpió la superficie de la 
tierra y aplicó abono vegetal para sem
brar papas, pero la cosecha resultó por 
debajo del promedio y tampoco estuvo 
seguro de que éstas fueran comestibles. 
Este año Sarkar sembró yute y la cose
cha va bien. Pero otros agricultores no 
tuvieron su suerte ya que la toxicidad 
de sus suelos es aun alta y no pueden 
sembrar nada. 

lil maneJo anti ético de los residuos 
tóxicos -Esta gran estafa con los fertili
zantes en Bangladesh constituye uno de 
los ejemplos más claros de las conse
cuencias del lanzamiento internacional 
de desechos tóxicos. Según denuncias, 
una empresa y una firma de corretaje de 
Estados Unidos exportaron los fertili
zantes aún sabiendo que estaban conta
minados con un polvo que contenía 
concentraciones altas de metales pesa
dos. Ese polvo, un producto resultante 
del reciclaje del cobre, era rico en zinc -
un micronutriente necesario para los 
fertilizantes-, pero también contenía los 
peligrosos plomo y cadmio. 

Investigaciones del gobierno esta-

dounidense revelaron que la empresa 
StollerChemical Co, lnc. dejericho, Ca
rolina del Sur, produjo a sabiendas el 
fertilizante, usando polvo recogido en 
las chimeneas de las fundiciones de co
bre de la empresa Gastón Cooper Recy
cling Corp. El polvo fue negociado por 
Hy-Tex Marketing, Inc., cuando fue 
vendido por Gastón Cooper Recycling 
Corp. a Stoller Chemica) Co., la cual no 
le extrajo el plomo y el cadmio antes de 
mezclarlo para producir el fertilizante. 

En noviembre de 1993, un tribunal 
superior de Carolina del Sur impuso 
multas por un millón de dólares a las 
compañías e individuos resp~1nsables de 
la exportación del fertilizante contamina
do. El único consuelo para el gobierno de 
Bangladesh es que Estados Unidos se 
comprometió a retirar el fertilizante y dis
poner del mismo en el país de origen. 

Pero las negociaciones entre Bangla
desh, el ASOB y las firmas estadouni
denses permanecen estancadas porque 
no hay acuerdo sobre quién debe pagar 
el costo de la devolución de la sustancia 
tóxica a Estados Unidos. El borrador del 
acuerdo exige que Bangladesh.pague el 
transporte. 

El ASDB a.firmó que no pagará los 
800 mil dólares que cuesta el envío y el 
gobierno estadounidense sostiene lo 
mismo. "Es un escándalo intemacionaJ 
que la nación más rica del mundo, exija 
del gobierno del país perjudicado por el 
fertilizante el pago del costo del trans
porte por barco para enviarlo de vuelta. 
¿Y más vergonzoso aún que Bangla
desh acepte tal imposición!", opinó Da
ve Batker, uno de los dirigentes de 
Greenpeace. Junto con activistas de Ban
gladesh, esa organización ejerció presión 
sobre el gobierno estadounidense y el 
ASDB para que asuman la responsabili
dad del desecho del fertilizante. 

kilos de fertilizante en una pe- ,---------------------
Una evaluación del ASOB 

sobre riesgos para la salud con
cluyó que "es aJtamente impro
bable que la salud humana o el 
medio ambiente resulten daña
dos por el fertilizante usado en 
los campos de arroz en Bangla

queña área de su finca, pero ~:~~~;;;;~;:;.~.~!•:::,.•t muchos de sus vecinos enve-
nenaron sus campos total men-
te con la sustancia tóxica. • 
"Después de aplicar el fertili-
zante, el campo se puso muy 
verde y las hojas (del maíz) 
crecieron rápida mente", re
cuerda Sarkar. "Pero a los po
cos días adquirieron un color 
rojizo y cuando las mazorcas 
de maíz comenzaron a salir 

• ,.,._,~...,. desh". Sin embargo, un estudio 
independiente ordenado por el 
gobierno de Bangladesh no lle
gó a la misma conclusión y se
ñaló que el impacto sobre la sa
lud humana se sentirá por más 
de cinco años. • 
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ESPECIAL 
CUMBRE DE COPENHAGUE 

ll DINOSAURIO COMllNIA A MOYlRSl 
La reunión cumbre sobre Desarrollo Social en Copenhague, 
que marcó el comienzo de las conmemoraciones por los 50 
años de las Naciones Unidas, confirmó la alianza entre 

gobiernos y la sociedad civil como una de las tendencias de 
este fin de siglo para la solución de los graves problemas que 

desafían a la humanidad 

El FMI, cuyas polfticas de ajuste afectan a millones de personas, estuvo representado por su presidente, Michel Camdessus 

"Estas megaconferencias 
de las Naciones Unidas son 
como un dinosaurio. Perezo
so, prefiere no moverse. Pe
ro, a medida que los incómo
dos mosquitos se apoyan en 
su lomo empieza a sacudirse 
lentamente". 

Peter Ustinov, actor inglés, 
Copenhague, marzo de 1995. 

Abril. Mayo/ 1995 

Kristina Michahelles 

[E I dinosaurio comenzó a mo
verse en la segunda semana 
de marzo. Durante los últi
mos tres años millares de 

mosquitos que encarnaban no sólo a las 
organizaciones no gubemament~les 
sino también a representantes activos 
de los gobiernos que sueñan con el ideal 
de un mundo con menos miseria, parti
ciparon en los preparativos de la Reu-

nión Cumbre sobre Desarrollo Social 
de las Naciones Unidas. 

El encuentro se realizó en Copenha
gue, capital de Dinamarca del 6 al 12 de 
marzo y tres eran sus principales obje
tivos: erradicar la pobreza, reducir el 
desempleo y combatir la desintegra
ción social en todas sus formas. Fue un 
paso pequeño, tal vez todavía tímido, 
pero que puede encarnar un cambio de 
rumbo en un mundo que desde hace 
medio siglo observa cómo se agrava en 



diferentes lugares la pobreza y la mise
ria a pesar de los progresos económicos. 

El domingo 12 de marzo, 185 paí
ses, de los cuales 118 estaban repre
sentados por sus jefes de Estado y de 
Gobierno (tm número récord en la His
toria), suscribieron una declaración 
con diez compromisos (ver recuadro) y 
un plan de acción para orientar a los go
biernos sobre cómo invertir en forma 
eficaz en programas sociales (educa
ción básica, salud. alimentación, plani
ficación familiar, saneamiento básico y 
aprovisionamiento de agua potable). 
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Personas, no estadísticas - Me
dio siglo después del fin de la II Guerra 
Mundial y de la creación de la ONU y 
las instituciones de Bretton Woods 
(FMI y Banco Mundial), la reunión de 
Copenhague tuvo el mérito de señalar 
con claridad que el progreso económico 
no cumplió con su principal objetivo de 
proveer las condiciones para el bienes
tar de los individuos. Por el contrario. 
a lo largo de estos 50 años la miseria se 
expandió. tanto en el norte como en el 
sur y el abismo entre ricos y pobres se 
ensanchó en todo el planeta. 

William Clinton y Boris Yeltsin, dos ausencias significativas 

La reunión de Copenhague fue la 
última oportunidad, en este siglo para 
que la comunidad mundial busque nue-

vos modelos de desarrollo que tengan 
como centro a los seres humanos y no a 
los indicadores macroeconómicos. Cin
co años después de la caída del muro de 
Berlín fue significativa la ausencia de 
los dos protagonistas de la Guerra Fria. 
Tanto Boris Yeltsin como William Clin
ton prefirieron quedarse en su casa 
aunque enviaron representantes. 

Pero, lo importante es que hubo 
cambios incluso hasta en la otrora in

transigente postu
ra del gobierno de 
Estados Unidos. 
"En determinado 
momento el mode
lo de desarrollo se 
hizo puramente 
matemático; una 
fascinación con el 
PIB, la renta na
cional y la contabi
lidad en general. 
La gente dejó de 
percibir que la ren
ta es un medio y no 
un fin y que la vida 
no puede reducirse 
a la riqueza mate
rial, dijo el econo
mista paquistaní 
Mahbud Ul Haq, 
asesor especial del 
Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD). 

Fran9ois Mitterrand: "O sallmos de aquí con propuestas 
concretas o esto será un show" 

En ese sentido, 
la reunión de la 

ONU sirvió como un gran trampolín. 
Consagró el principio de que ni el Esta
do ni las fuerzas del mercado son capa
ces de enfrentar por sí solas la enorme 
tarea de acabar con las desigualdades 
del mundo. Cada país, respetando sus 
condiciones particulares, sus idiosin
crasias, debe buscar nuevas formas de 
asociación entre la sociedad civil, las 
ONGs y el sector privado. 

Aunque los compromisos de la De
claración de Copenhague no sean obli
gatorios para los países signatarios -lo 
que desencadenó una fuerte crítica por 
parte de las organizaciones no guber
namentales- la importancia de la reu
nión cumbre reside en el hecho de que 
estos encuentros constituyen un nuevo 
espacio público internacional en el que 
se discute un nuevo orden (o desorden) 
mundial, buscando responder a los pro
blemas en escala global y en el que la 
sociedad civil participa activamente. 

El convenio 20/20 - En un gesto 
de generosidad, Dinamarca, anfitrio
na del encuentro y uno de los cuatro 
únicos países ricos del mundo que ya 
está destinando más de 0,78% de su 
PIB a la ayuda al desan·ollo, canceló 
la deuda de algunos países de bajísi
ma renta. Pero la iniciativa sólo fue 
acompañada por Austria . En Copen
hague, no hubo todavía una solución 
para la deuda externa que sofoca a 41 
países pobres (con una deuda total de 
230 mil millones de dólares, la quinta 
parte de toda la deuda externa del 
mundo en desarrollo). 
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La declaración firmada por los go
biernos tampoco habla de nuevos re
cursos. Apenas indica de dónde debe 
safü el dinero para financiar progra
mas sociales. Es e] famoso convenio 
20/20. Los países ricos deberán destinar 
20% de su ayuda oficial externa a inver
siones en el área social y, en contraparti
da los países pobres se comprometen a 
invertir 20% de su presupuesto en est.os 
programas. Puede parecer poco, pero si 
la fórmula se aplicara universalmente 
podría movilizar mucho dinero. 

De acuerdo con datos del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo, actualmente los países pobres 
destinan en promedio 12% de su presu
puesto al rea social. Y solamente 7% de 
la ayuda oficial externa (Official Deve
lopmentAssistance, ODA) de los países 
ricos va para programas de desarrollo. 

James Gustave Speth, director del 
PNUD, sueña con ampliar la fórmula 
20/20 a 50/50, propuesta que ser lleva
da a la próxima gran conferencia de la 
ONU, en setiembre en China cuando 
serán discutidos la situación y los dere
chos de la mujer. 

¿Propuestas concretas o un 
simple show? - En Copenhague se 
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inició también un 
importantísimo de
bate: la creación de 
un impuesto o una 
tasa sobre transac
ciones financieras 
internacionales, la 
llamada Tobin tax, 
denominada así en 
homenaje de su au
tor el premio Nobel 
de Economía de 
1981, James Tobin. 

En uno de los in
formes más impor
tantes de la ONU 
(Human Develop
ment Report, 1994), 
Tobin firmó un artí
culo en el que sostie
ne que e] flujo de ca
pital internacional 
puede ser una exce
len te fuente genera
dora de ingresos pa
ra promover e] desa
rrol1o. Según sus cál
culos, la recaudación 

Hillary Clinton: presupuesto para niñas y mujeres de las 
zonas más pobres del mundo 

de una pequeña tasa de apenas 0,5% 
sobre operaciones financieras interna
cionales puede generar la increíble su

ma de 1,5 billones 
de dólares por año, 
lo que significa 
treinta veces más 
que toda la ayuda 
oficial externa de 
los países ricos a 
los pobres. 

El intento de 
una discusión se
ria de esta tasa fue 
abortado inmedia
taroen te después 
del comienzo del 
encuentro de Co
penhague. Sin 
embargo, al termi
nar la semana en 
que se reunieron 
los jefes de Estado, 
el presidente fran
cés Francois Mit
terrand retomó e] 
tema y solicitó que 
el debate fuera in
tensificado en la 
reunión del Grupo 
de los 7 en junio en 
Canadá. "Si no sa-

limos de aquí con propuestas muy con
cretas, el encuentro no pasará de un 
gran show", dijo Mitterrand. 

Del mismo modo, el ministro de De
sarrollo de Dinamarca, Paul Nielson 
defendió la adopción de un impuesto 
sobre movimientos especulativos. 

Iniciativas - Al margen de lo que 
fue acordado sobre recursos para el de
sarrol1o, algunos países aprovecharon 
el escenario para anunciar iniciativas 
aisladas. 

O El vicepresidente de Estados Uni
dos, Al Gore, anunció la "Iniciativa de 
la Nueva Asociación". A través de ella, 
la Agencia para el Desarrol1o Internacio
nal CA.ID) va a canalizar 40% de sus re
cursos para organizaciones no guberna
mentales con el objetivo de fortalecer el 
intercambio entre pequeñas empresas 
dentro y fuera de los Estados Unidos. 

O La primera dama Hillary Clinton 
anunció que EEUU destinará 200 mi
llones de dólares a lo largo de los pró
ximos diez años para la educación de 
niñas y mujeres en las regiones más po
bres del mundo. 

O El primer ministro alemán, Helmut 
Kohl, anunció que Alemania invertir 40 
millones de dólares en la prevención del 
trabajo infantil en las áreas pobres. 
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Compromisos 
Los diez compromisos contenidos en la declaración 
de Copenhague son las promesas de la comunidad 

internacional para un mundo mejor 

O El primer compromiso no detalla las medidas 
concretas para crear un ambiente propicio para 
el desarrollo social pero menciona la necesidad de 
apoyo a las microempresas. particularmente en 
las áreas rurales. Además, el paragrafo 13 de la 
declaración habla. implícitamente de las tasas 
globales como la Tobm ta:i:. 

O El segundo compromiso contiene, tal vez, el 
avance mayor de la reunión cumbre. Por primera 
vez en un encuentro de este nivel la comunidad 
internacional se comprometió a combatir la 
pobreza, reafirmando el consenso alcanzádo en 
las reuniones de Río de Janeiro (1992, Medio 
Ambiente) y de El Cairo (1994, Población y 
Desarrollo). 

O El tercero, marcó un gol para la Unión Europea 
asolada por la mayor crisis de desempleo de todos 
los tiempos (más de 35 millones de desempleados) 
y que, desde las reuniones preparatorias para 
Copenhague insistía en la ratificación a nivel 
mundial de las convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, incluyendo la 
prohibición del trabajo forzado y el trabajo 
infantil, la libertad de asociación, el derecho 
colectivo de negociación y el respeto al principio 
de no discriminación. Algunos países pobres se 
resistían a aceptar esta fórmula por entender que 
podía esconder cierto proteccionismo. (Dinamarca 
'tampoco ratificó la convención sobre Trabajo 
Infantil por entender que los niños por debajo de 
los 14 años deben poder trabajar en la cosecha de 
frutillas y en la distribución de periódicos). 

O El cuarto, confirma el lenguaje adoptado en la 
Conferencia sobre Derechos Humanos de Viena, 
en 1993, la universalidad de las libertades 
individuales y de los derechos humanos y el 
derecho al desarrollo. Hubo, sin embargo en el 
encuentro de Copenhague, algunas tentativas de 
retroceso. 

O El quinto compromiso sobre los derechos de la 
mujer, ratifica que la mayoria de los pobres en el 

mundo (60%) está constituida por mujeres. Y 
revela un fuerte y competente trabajo de lobby de 
las ONGs que defienden los derechos de las 
mujeres ya que apunta hacia la próxima gran 
reunión de las ONU sobre temas globales que se 
realizar en setiembre en Beijing centrnda en 
temas que atañen a las mujeres. 

O El sexto, sobre el acceso de todos a la educación 
básica y a los cuidados de la salud, no había sido 
negociado en los encuentros prepara tonos a la 
cumbre. Contiene metas concretas y objetivas: 
antes del año 2000 por lo menos 80% de los niños 
en edad escolar deberán tener acceso a la 
educación básica y a la posibilidad de cumphr con 
el ciclo primario. Hasta el año 2016, todos los 
niños deberán tener esta posibilidad garantizada. 

O El séptimo se refiere a Africa y a los países 
menos desarrollados. Es la única región 
mencionada aparte. Los países africanos 
probablemente serán los únicos en beneficiarse, a 
corto plazo, con los compromisos de Copenhague. 
Pero se verificó un retroceso respecto a la Agenda 
21 firmada en Río de Janeiro. Los países ricos ya 
no tienen más una fecha para cumplir con la meta 
de destinar 0,7% de su PIB a los países pobres, 
marcada anteriormente para el año 2000. 

O El octavo tiene relación con los renombrados 
programas de ajuste estructural y marca un 
importante cambio de postura. Los gobiernos se 
comprometen a examinar cuidadosamente el 
costo social de estos programas antes de su 
ejecución. 

O El noveno es uno de los más criticados por las 
ONGs pues el lenguaje -en relación a nuevos 
recursos para fines de desarrollo social- es 
extremadamente vago e impreciso. 

O El décimo compromiso debería ser uno de los 
más fundamentales pero deja entrever la falta de 
mecanismos del organismo internacional para 
asegurar la ejecución de las metas de la Cumbre. 
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El aspecto social debe ser 
• • • pr1or1tar10 

Para el embajador chileno Juan Somauía, gestor de la cumbre, el 
problema fundamental de la pobreza no es la falta de recursos sino 

la voluntad política para redefinir prioridades y enfrentar 
cuestiones delicadas como la especulación financiera 

[A] 1 caer la tarde del domingo 
12 de marzo, el diplomático 
chileno Juan Somavía esta
ba exhausto pero contento. 

No era para menos. Embajador perma
nente de Chile ante las Naciones Uni
das desde 1990, Somavía es el pacfre 
intelectual de la reunión cumbre sobre 
Desarrollo Social, la cual venía prepa
rando con una disciplinada obsesión 
desde mayo de 1991 para acabar con
gregando al mayor número de jefes de 
Estado y gobierno de la historia. En 
más de tres décadas de carrera diplo
máticotica, Somavia, con 53 años, casa
do y padre de dos hijos, acumuló una 
vasta experiencia. 

Fue asesor de los presidentes de 
México y Venezuela de 1973 a 1975 y 
consultor del Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT, actual 
Organización Mundial del Comer-

cío)l, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
relator de un grupo de estudios sobre 
el papel de las organizaciones multi
laterales. Entre 1976 y 1987, fundó y 
dirigió el Instituto Latinoamericano 
de Estudios Tras nacionales (ILET, 
con sede en México. Fue, asimismo, 
fundador de la Comisión Sudamerica
na por la Paz. En Chile, presidió las 
comisiones internacionales de la 
Alianza Democratica, de la Asamblea 
Civil y la Coalición de Partidos Polí
ticos por la Democracia y fue uno de 
los líderes de la campaña por el "No" 
en el plebiscito convocado por el dic
tador Augusto Pinochet2. 

En las Naciones Unidas (ONU) So
mavía es considerado un ''viejo zorro". 
Conoce sus vericuetos y ya ocupó diver
sos cargos electivos. Graduado en De
recho, fue merecedor de innumerables 

distinciones por sus contribuciones a la 
paz y los derechos humanos. 

En la Cumbre de Copenhague, So
mavía logró convocar para discutir so
bre la pobreza a representantes de 185 
países, muchos de ellos con intereses 
opuestos y conflictivos. Al finalizar la 
conferencia, cuando aún leían al plena
rio sus discursos los últimos delegados, 
el diplomático concedió una entrevista 
a cuadernos de l tercer mundo. 

- ¿ Qué sucederá ahora, embaja
dor, después de la reunión cumbre? 

- La cumbre de Copenhague tendrá 
repercusiones nacionales, regionales e 
internacionales. De éstas, la más im
portante es la nacional, pues es en ese 
nivel donde se desarrollan los procesos 
sociales, en el que luchan las personas 
por la pobreza. el desempleo y la desin
tegración social, temas que fueron de

batidos en Dinamarca. El 
compromiso para erradi
car la pobreza absoluta 
va a tener plazo fijo en ca
da país. La discusión de 
una fecha es un fue r te 
factor de movilización en 
la sociedad. Sería irreal 
marcar una fecha única. 
Cada país tiene su ti
ming, de acuerdo con sus 
condiciones y establecer 
la fecha en su informe so
bre la situación social que 
deber hacer a ntes de que 
finalice el próximo año. 

Posteriormente, va
rios países, por ejemplo, 
de América Latina po
drían reunirse para dis
cutir qué hacer a nivel r e
gional. El Banco Intera -

., · , - merican o de Desarrollo Juan Somavfs (foto pequeña): "La mayoría de las sociedades desarrolladas tiene un desafío rst1co' 
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(BID) anunció que va a aumentar en 50 
por ciento los recursos para el área na
cional, lo que s ignifica un crecimiento 
importante. 

- ¿ Cuál fue el mensaje más im
portante de la conferencia? 

- Este fue el primer encuentro de 
cumbre global sobre el tema. Creo que 
esta conferencia sirvió para decir que 
las sociedades de los diversos países 
precisan reunirse y analizar cómo van 
a resolver sus problemas. Es también 
un desafio ético para la mayoría de las 
sociedades. 

- ¿No cree que faltó profundizar 
en el debate sobre la inestabilidad 
de los mercados financieros inter
nacionales? 

- Sí. Es necesario discutir más acer
ca de los efectos de las transacciones es
peculativas y promover la inversión 
productiva. Cuando se habla de trans
acciones en el mercado financiero exis
ten una serie deimplicancias prácticas. 
El escándalo que involucró al Banco 
Baring, en Inglaterra y otras tantos he
chos que sucedieron el año pasado 
muestran que esa discusión es funda
mental. 

- ¿Está satisfecho con los resuL
tados de la conferencia? 

- Creo que esta reunión fue el equi
valente, en el área social, a la primera 
gran conferencia internacional sobre 
Medio Ambiente en Estocolmo en 1972 

La conferencia 
sirvió para decir 

que las sociedades 
precisan reunirse 
y analizar cómo 
van a resolver 
sus problemas 
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la cual dio el puntapié inicial para un 
proceso de cambio de conciencia. Du
rante la primera gran conferencia so
bre mujeres, en México en 1975, mu
chos opinaron que era apenas un 
"show". Sin embargo, contribuyó a pro
mover el tema. Lo mismo va a suceder 
con la pobreza y el desarrollo social des
pués de Copenhague. 

- Hubo reacciones evidentes en
tre representantes de las Naciones 
Unidas y las llamadas institucio
nes deBretton Woods (FMI )' Banco 
Mundial) cuando se abordó el costo 
social de los programas de ajuste 
estructural .. 

- En Copenhague fue suscrito un 
claro compromiso de reducción del cos
to social. No es que el ajuste no sea ne
cesario. Sabemos, a partir de nuestra 
propia experiencia personal y domésti
ca que es necesario corregir los dese
quilibrios. Pero, ¿por qué la corrección 
de los desequilibrios termina recayen
do en las espaldas de los más débiles de 
la sociedad? Por eso, el mensaje para 
los que tienen que corregir desequili
brios es que piensen desde un primer 
momento en el costo social para evitar 
tener que recurrir después a una am
bulancia. 

- ¿Qué respondería usted a los 
que opinan que el documento final 
es demasiado débil? 

- Existen en la sociedad dos tipos de 
aiticos. Unos son los cínicos, los que no 
creen en nada y arrasan con todo. A esos, 
yo no los tengo en cuenta. La única ma
nera de que se produzcan transformacio
nes es a través de los que creen, de los que 
meten las manos en la masa, de los que 
tienen valores e ideas. Pero también hay 
otro tipo de críticos. Los que consideran 
que la conferencia no avanzó en sus me
tas, los que esperan un mayor compromi
so y más rapidez en las acciones. Son ob
jeciones legítimas. 

Pero es necesario tener claro cuáles 
son las acciones que competen a los go
biernos y a la sociedad civil. Los gobier
nos tienen limitaciones naturales y el 
papel de la sociedad civil es justamente 
el de estirar esos límites. En ese senti
do, el encuentro de Copenhague fue 
exitoso. Fue el encuentro más numero
so de jefes de Estado de todo el mundo, 
el documento tiene un nítido valor de 
orientación y, adem s, esta fue la mayor 

Si se juntan los 
recursos disponibles 
en el sector público 

y ell el sector privado 
en todo el mundo, 

se llega a una 
suma gigante 

reunión de organizaciones no guberna
mentales en la historia de las Nacio
nes Unidas. 

- ¿Habrá suficientes recursos 
para esta inmensa tarea de erradi
car la pobreza. en el mundo? 

-Nadie puede afirmar que no exis
ten suficientes recursos. Si se juntan 
los recursos disponibles en el sector pú
blico y en el sector privado en todo el 
mundo, se llega a una suma gigantesca. 
El problema es definir prioridades. Es 
imperioso que el desarrollo social vuel
va a ser una prioridad. Los gastos mi
litares deben ser mucho más reducidos. 
Apenas un recorte en los gastos de ar
mamentos representa escuelas, hospi
tales, seguridad para millones de niños 
en el mundo entero. (K.ristina Micha
helles) 

'El Acuerdo General de A,ancetes y Comercio (GATT) se 
1rantfonnó en la Ofganización Mun<fial de Comercio. el t de 
eneroáe 1995. En marzo. eld,plomallco 11allen0Rena10Rug-
91ero fue electo a la dlrecclófl gene,al de la organlza()ión con 
el apoyo de Estados Unidos, cuyo candida10 era et ex P18S~ 
dente mexicano Cartos Salinas de Gortarl. Debido a 18 crisiS 
mexicana. Sallnas de GorIari desistió a la postulación y Was• 
hinQ10<1 decldió su apoyo al 11auano, con la condición de que 
1Mle su reetec:C16n denlro de cua110 allos. dejando el car.ge a 
un candldalo no europeo. Estados Unidos y Europa 11enen 
considerablesd1vergenclascom8fciales. La elección de Rug• 
giero recíbió el vis10 bueno de Bras,I, país en el cual el doplo
mátlco es1uvo destacado algunos arios. 
'El p!eb!sclto que delermlnó et relorno a ta oomocrecla chíle· 
na. lu& reafizado el 5 de octubre de 1988.EI ºNo" e la conli· 
nuldad del régimen militar hasta 1997 obluvo el apoyo da 
54.4% de los chilenos. mientras que el 'Sr alcanzó 43.04%. 
Como reaul1ado del piebl$ctto se realizaron elecclonas en 
1989 que dieroo la victoria al demóc,eIa crisliano Pa11lclo 
Aylwln. 
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El lobo malo se defiende 
El vicepresidente del Banco Mundial, Armeane Choksi, defiende la 

actuación de la criticada institución 

[U na vez más el Banco Mun
dial (BM) y el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) 
con sus programas de ajuste 

estructural estuvieron en la picota en 
Copenhague. Sin embargo, para el vi
cepresidente del BM, el indio Armeane 
Choksi, muchos de los enemigos del 
banco nunca se tomaron el trabajo de 
analizar la actuación del mayor finan
ciador individual del mundo de proyec
tos de desarrollo social, con préstamos 
estimados en 15 mil millones de dóla
res para los próximos tres afios. 

El Banco Mundial se ha transfor
mado en el chivo expiatorio porque es 
fácil tira1· piedras, sostiene Choksi. 
"Recientemente tuvimos un debate pú
blico de cerca de dos horas con 150 or
ganizaciones no gubernamentales, al
gunas de ellas con posiciones realmen
te extremistas. Puedo decir que varias 
veces el público nos aplaudió... Hay 
muchos y terribles malentendidos so
bre nuestras actividades y existen or
ganizaciones serias que, simplemente, 
están mal informadas", dijo. 

Choksi admitió que el Banco Mun
dial cometió varios errores en el pasa
do, algunos con dramáticas consecuen
cias ambientales. Pero rechaza las c1i
ticas de que el Banco Mundial tiene 
una visión muy economicista y que con
sidera a las personas más como varia
bles macroeconómicas que como seres 
humanos. 

"Discrepo totalmente. Somos el ma
yor acreedor individual del mundo pa
ra programas de desarrollo social, mu
cho más que las Naciones Unidas o 
cualquier agencia bilateral. No sonjus
tas las acusaciones de que no tenemos 
en cuenta como factor central al ser hu
mano", aclaró Choksi. 

De todos modos, el economista indio 
no abandona la defensa de la necesidad 
de reforma y liberalización de la econo
mía. "Es necesario integrar los merca
dos, abrir los sistemas de comercio e in
versión, dar los incentivos necesarios 
para que el sector privado funcione 
bien. Nuestros diversos estudios mues
tran que si se tiene un sistema econó-

_j 
Los gastos en armas en los países desarrollados son de 200 mil millones de dólares. 

Una reducción de 1% significa la educación de 50 millones de niños 

mico razonablemente abierto, la pro
ductividad de las inversiones en pro
gramas sociales es mucho más alta". 
enfatizó. 

La crisis de México, dijo, se produjo 
por los desequilibrios internos y e>..-ter
nos en la economía y no a causa del mo
delo de ajuste económico aplicado por el 
FMI y el Banco Mundial. "El ajuste es 
un proceso continuo. Si no se adm.inis
traft. bien las economías y se permite 
que ocurran esos desequilibrios, tendrá 
que haber un ajuste. Puede ser volun
tario, planificado y organizado o invo
luntario. Si es involuntario se puede 
producir un terremoto en los mercados. 
La lección para los países en desarrollo 
es: no se descuide. Puede llevar hasta 
15 años extraer de la economía todos 
los venenos que se acumularon a lo lar
go de décadas". 

Por lo menos en un aspecto 
Choksi parece estar de acuerdo con 
las organizaciones no gubernamen
tales que lo atacan: en el recorte de 
los gastos militar es. "Nuestros estu
dios in dican que e l total de gastos 
en defensa y armamen tos en los paí-

ses en desarrollo es de 200 mil millones 
de dólares. Una reducción de apenas 
1 % podría significar la educación de 50 
millones de niños. Existen en el mundo 
130 Inillones de niños sin acceso a la en
señanza básica. Un recorte de 2,5% en 
los gastos militares podría resolver es
te problema". 

En cuanto al cancelamiento de la 
deuda de los países pobres, Choksi fue 
cauteloso: "Precisamos revisar los nú
meros y los hechos con atención: 61 % 
de la deuda de los países pobres son 
deuda bilateral. Los préstamos del 
Banco Mundial sólo representan 4% de 
la deuda de estos países. No es mucho. 
Tenemos bastantes créditos del tipo 
IDA (International Development Asso
ciation), con 10 años de carencia y 40 
años de plazo para el pago. Estos países 
gastan 0,6% de sus ingresos por expor
taciones en el pago de estos créditos, lo 
que no es tanto. Además, tenemos en el 
Banco Mundial una línea de crédito de 
reducción de la deuda para que los paí
ses de baja renta logren reescalonar su 
deuda con los bancos comerciales" . 
(Kristina Michahelles) • 



ESPECIAL 
CUMBRE DE COPENHAGUE 

La propuesta alternativa 
Confirmando el rol que han cobrado en el escenario mundial lasJ 

ONGs presentaron en un documento propio las medidas y 
exigencias que consideran necesarias para que las buenas 

intenciones demostradas en la conferencia oficial dejen de estar 
apenas en los papeles 

Las ONGs piden soluciones definitivas para ta deuda externa de los paf ses pobres ... 

[M] ás de 2400 organizaciones dos en los documentos se contradicen 
no gubernamentales partíci- con los objetivos de un desarrollo social 
paron en el Forum de las equitativo y sustentable", afirma la de-
ONGs que se realizó de for- claración alternativa de las ONGs. En 

ma paralela a la reunión cumbre sobre el texto se sostiene que el sistema neo-
Desarrollo Sócial dela ONU. Pese al es- liberal falló como modelo universal pa-
píritu de kermesse que mostraban a los ra el desarrollo y pide una auditoría in-
visitantes de la Isla de Holmen donde dependiente sobre la forma de actua-
se realizó el Forum, las ONGs aumen-
tan en forma creciente su presencia y 
su fuerza de presión, particularmente 
dentro de las delegaciones oficiales. 

Insatisfechas con la naturaleza de 
los dos documentos que no obligan a 
ningún gobierno signatario a seguir los 
principios allí contenidos, las ONGs di
vulgaron un documento alternativo, 
más radical, menos conciliatorio en el 
que piden soluciones definitivas y ur
gentes para la deuda externa de los paí
ses pobres. Casi todas las ONGs coinci
dieron en rechazar documentos solem
nes y repletos de intenciones. Quieren 
compromisos claros y efectivos y más 
dinero para invertir en el combate a la 
pobreza. 

El fracaso del neoliberalismo -

ción del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional antes de la 
reunión de la ONU sobre la mujer que 
se realizar en setiembre en Beijing. 

El documento de las ONGs reivincti
ca la aplicación de la tasa sobre trans
acciones financieras internacionales 
(Tobin tax) y la instauración de un or
ganismo internacional e independiente 
para modificar el comportamiento de 
las grandes corporaciones Lransnacio
nales. "Deberla haber un cancelamien
to inmediato de las deudas bilaterales, 
multilaterales y comerciales de los paí
ses en desarrollo sin la imposición de 
programas de ajuste estructural. A lar
go plazo, la comunidad internacional 
debería institucionalizar términos 
equitativos de comercio", sostiene el 
documento. 

En el plano internacional, las 
ONGs reclaman la eliminación de to
das las formas de opresión, reivindican 
la garantía de acceso igualitario a la 
educación y el recorte drástico de los 
gastos militares, destinando ese dinero 
a fines sociales. (KM) • 

"Los presupuestos económicos adopta- a · ... u1eren compromisos efectivos y más dinero para invertir en el combate a fa miseria 
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EUROPA CENTRAL 

Tras la caída del socialismo en el Este europeo, la situación de fa mujer empeoró 

Nada es color 
de rosa 

Nilda Navarrete 
ascismo sexual", "patriarcado 
capitalista", "esclavitud com
partida" y "feminismo mili
tante" fueron los conceptos 

más debatidos durante un encuentro de 
mujeres realizado en Praga que reunió 
organizaciones femeninas de la Repú
blica Checa, Eslovaquia, Polonia, Aus
tria, Alemania, Hungría y Francia. Una 
de las participantes, Lida Rukasonova 
- electa "Mujer checa del año 1995" -
causó sensación entre los asistentes de 
la reunión al a.firmar que "las mujeres 
del Este europeo están mejor prepara
das que las de Occidente porque el comu
nismo las obligó a unirse al proceso 
laboral desde hace décadas y eso fue po
sitivo". En su opinión, "la independencia 
económica es un hecho natural" para las 
mujeres de los ex países socialistas. 

Rukasonova, pionera del movimien
to feminista checo y periodista de Radio 
Europa Libre, aprovechó el evento para 
criticar lo que considera excesos del femi
nismo, afirmando que juzga las expresio
nes negativas del movimiento feminista 
como "fascismo sexual". El extremismo 
en las posiciones feministas perjudica, 
en su opinión, los objetivos que se plan
tea el movimiento, "que no solamente es 
la liberación de la mujer sino también del 
individuo en general, mediante la trans
formación de la sociedadr, subrayó. 

Otra checa, la socióloga. Jirina Sik
lova, de la Universidad de Carolina de 
Praga, afirmó en los debates que el fe-

Organizaciones 
feministas de los ex 
países socialistas 

tratan de rever sus 
banderas 

minismo militante de Occidente "no tie
ne razón de ser en los países del Este". 
Añadió que "las mujeres checas ya vi
vieron la emancipación laboral y saben 
que su inclusión en el proceso producti
vo no solucionó sus problemas sociales 
y emocionales". La experta señaló que 
en Occidente "las mujeres deben en
frentar al 'patriarcado capitalista.', 
mientras que en el Este no existe la fi
gura del hombre que 'lo decide todo' por
que tanto mujeres como hombres estu
vieron por igual subordinados a la ideo
logía del Prutido Comunista". 

Violencia doméstica -No obstan
te, la situación actual de la mujer en los 
países post comunistas, tampoco es co
lor de rosa. Jolanka Plakwicz, de la Aso
ciación Feminista Polaca, mostró que 
tanto en su país como en la mayoría de 
las naciones de Europa Oriental es cre
ciente el abuso de la violencia. contra la 
mujer. Con ella coincidió Gerda · 
Schultz, una feminista germana de 
Hannover que denunció a su marido 
por abuso de violencia."Creo que el ale-
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mán es el hombre más violento de Eu
ropa. Una de cada cinco mujeres en mi 
país es periódicamente maltratada en 
el hogar por el marido", aseveró. 

Sólo en los primeros nueve meses de 
1994 se descubrieron en Polonia 13.000 
casos de malos tratos a la familia por 
parte de los hombres. En el 85 por cien
to de los casos, las víctimas fueron mu
jeres. Muchas mujeres polacas denun
ciaron que algunas leyes presentadas 
como privilegios son en realidad discri
minatorias. Es el caso del Código Labo
ral Polaco de 1979, que contiene una lis
ta de no menos 100 cargos prohibidos pa
ra las mujeres. Plakwiczexplicó que la in
tención de las autoridades comunistas 
fue proteger a la mujer como "reproduc
tora". Apuntó que "curiosamente la capa
cidad reproductora del hombre también 
puede verse dañada con ciertos trabajos, 
pero nadie menciona el hecho". 

El Centro para la Mujer de Varsovia 
descubrió que nueve de cada 10 hom
bres, cuando aspiran a obtener un tra
bajo, sólo son interroga.dos acerca de 
sus capacidades profesionales concre
tas. A las mujeres, en cambio, siempre 
se les pregunta sobre la familia, canti
dad y edades de los hijos, y si pretende 
ser madre otra vez. 

María K.nothe, directora del Centro, 
dijo que incluso las empresas extranje
ras con estatutos más avanzados cuan
do llegan a Polonia aprovechan el cre
ciente desempleo para utilizar métodos 
discriminatorios contra las mujeres 
que están prohibidos en sus países de 
origen. La Oficina Central de Estadís
ticas de Polonia indicó que de cada 100 
mujeres desempleadas, sólo 18 consi
guen un nuevo trabajo. Una encuesta 
de la Universidad de Oxford que acaba 
de ser difundida en Varsovia señaló que 
a la pregunta "qué es lo más importante 
en la vida?", el 79 por ciento de las po
lacas dijo "encontrru· un esposo". 

Sin embargo. Malgorza.ta Fuszara, 
del Cen~o de Investigación Legal y So
cial del Estado de la Mujer, de Varso
via., lamentó que en Polonia hay miles 
de mujeres divorcia.das que no tienen es
peranzas de ser oídas porque no pueden 
llegar a los tribunales. La discriminación 
también llegó a las escuelas. Se hizo fa
moso el caso denunciado por la Asocia
ción Feminista Polaca de la escuela 228 
de Varsovia, que organizó clases de com
putación para los niños mientras las ni
ñas asistían a cursos de cocina. • 



AFRICA 

Sin el beneficio 
de las inversiones 
La OIT considera que los defensores de las 

recetas de libre mercado no respaldaron sus 
palabras con acciones prácticas en Africa~ 

donde los problemas empeoraron 

La ec-0nomía africana está sustentada en la agricultura, victima de la falta de inversiones 

unque las inversiones del sec
tor privado juegan un papel 
cada vez más relevante en el 
proceso de desarrollo econó

mico, Africa ha sido dejada de lado, ya 
que los capitales prefieren las zonas de 
mayor rendimiento. Esa denuncia de la 
Organización Internacional del Traba
jo ( OIT) consta en su.nuevo informe, de
nominado "Emp1eo Mundial 1995", 
divulgado en marzo. 

Las inversiones privadas directas 
en los países en desarrollo suman ahora 
unos 200 mil millones de dólares por 
año, sin embargo menos del uno por 
ciento son para Africa. Mientras elogia 
la revolución de libre mercado prometi
da por la firma de los acuerdos de la 
Ronda Uruguay, la agencia de las Na-

clones Unidas señala también que la 
región del A.frica subsahariana segui
rá sin recibir los beneficios de la mis
ma: continúa presa de un clima ries
goso para las inversiones y de los ne
gativos efectos c-0laterales de la ayuda 
internacional. 

La ayuda representa el 9,3 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) del Subsahara africano y la pro
porción sigue aumentando peligrosa
mente. "La única dimensión económi
ca internacional en la cual Africa no 
ha quedado marginada es la de la ayu
da", indica el estudio. Esto también 
causa efectos colaterales como la ele
vación de los tipos de cambio y del gas
to gubernamental en detrimento de 
las exportaciones. 

La OIT insta a "rediseñar" las rela
ciones de ayuda e>..1.erna a fin de "apo
yar en vez de implícitamente gravar 
al sector exportador''. El documento 
indica que para beneficiarse de la li
beralización comercial. todos los paí
ses en desarrollo deben aplicar estra
tegias de dos vías, destinadas a crear 
más puestos de trabajo de alta tecno
logía y a capacitar a su fuerza laboral, 
de manera que se refuerce el sector in
dustrial "formal". 

La fuerza del sector informal -El 
A.frica subsahariana emplea más del 60 
por ciento de su fuerza laboral urbana 
en el sector "informal" o wno organiza
do". El sector formal ha venido dismi
nuyendo constantemente en los últi
mos 10 años y el resultado es que lama
yor parte de la fuerza laboral se encuen
tra subempleada. Sin embargo, el infor
me precisa que no es suficiente sólo con 
aumentar las inversiones o la ayuda a 
los países pobres. 

Destaca que "es igualmente impor
tante elevar la productividad del capi
tal y asegurar que sea colocado eficaz
mente en todos los sectores". El docu
mento señala que a finales de la década 
de los ochenta gran parte de los proble
mas tenían un origen interno, porque 
los gobiernos africanos aplicaban políti
cas que desalentaban las inversiones 
extranjeras. Pero éste ya no es el caso, 
aclara, añadiendo que la crisis de de
sempleo y restricciones económicas no 
es culpa de Africa. 

La OIT reconoce que los gobiernos 
africanos cumplieron con las condicio
nes del capital mundial yde las institu
ciones financieras internacionales: ru
cieron grandes avances en cuanto a la 
desregulación y privatización de sus in
dustrias y la liberalización del comercio 
y de los tipos de cambio, sin embargo, la 
situación no mejoró. 

La liberalización del comercio exte
rior, de los mercados de capital y de la 
fuerza laboral allí donde sea necesario es 
una pieza clave en el aumento de las in
versiones, la productividad y el empleo en 
los países en desarrollo, expresa. 

No obstante, la OlT resalta que "es 
improbable que planes (de reforma) 
precipitados y mal diseñados tengan éxi
to y más bien en el proceso infligirán altos 
costos sociales innecesarios''. Por ello ins
ta a "dar prioridad a medidas para redu
cir el desempleo y la pobreza". • 
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Un país encuentra 
• sucam1no 

Después de 16 años de lucha contra los portugueses, 
17 de guerra civil y dos años de negociaciones internas, 

Mozambique retoma el camino de la libertad, el desarrollo, 
la democracia, y sobre todo, de la paz 

Pedro Sutter 

[E] 1 año pasado fue tal vez el 
más importante de la histo
ria de este joven y sufrido pe
dazo de tierra af1icano desde 

la disolución y pérdida de los reinos 
Mwenwmutapa (Zimbabwe, hasta el 
siglo XVJII) y del Imperio Marave (Nor
te, hasta el siglo XVIII) conquistados 
por los colonizadores europeos 1• 

Indudablemente, 1994 fue agitado 
e interesante. Los mozambiqueños se 
reenconl.raron, al mismo tiempo, con el 
país y con el mundo. Miles de militares, 
policías y civiles de los cuatro puntos 
del planeta cont.ribuyero11 a ese gran 
cambio como miembros de la Operación 
de las Naciones Unidas en Mozambi
que -la ONUMOZ- una misión que 
ayudó a organizar las primeras eleccio
nes multipartidarias libres en el país. 

El presidente Joaquim Chissano, 
del Frente de Liberación de Mozambi
que (FRELIMO, en el poder desde la 
Independencia en 1975), fue electo en
tre doce candidatos (ver recuadro). 
Las urnas mostraron que el FRELJ
MO -que lideró la lucha por la inde
pendencia del país del colonialismo 
portugués- continúa con el apoyo de la 
mayoría de la población. Sin embargo, 
tendrá que dividir el poder con la Resis
tencia Nacional Mozambiqueña (RE
NAMO), liderada por Afonso Dhlaka
ma, movimiento que enfrentó al Freli
mo con las armas durante décadas y -
después de un largo y delicado proceso 
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Joven madre 
mozambiqueña: 

una sonrisa 
discreta vuelve 

a iluminar 
el rostro de 

la nueva 



de negociación - aceptó transformarse 
en partido político para disputar el po
der en las urnas. 

La espectativa de la opinión pública 
con relación a las elecciones era gran
de. Seis meses después del anuncio de 
los resultados, se puede decir que no to
do fue fácil para Chissano. lnmediata
mente después de la asunción del car
go, el 8 de diciembre de 1994, se produ
jo un impasse en la elección del presi
dente de la Asamblea Legislativa. La 
Renamoreivindicaba ese cargo, que fue 
finalmente ocupado por Eduardo Ma
lembwe, representante del Frelimo, or
ganización que detenta la mayoría de 
las bancas legislativas. Las tres vice
presidencias recayeron en repre
sentantes del Frelimo, Renamo y la 
UD. La Renamo no participó en la pri
mera sesión de la Asamblea, bloquean
do transitoriamente la votación del 
presupuesto para este año. 

Posteriormente, Chissano designó 
a personalidades como Pascoal Mo-
cumbi y Manoel Antonio, pertenecien
tes a los cuadros gubernamentales, pa
ra los cargos de primer ministro y mi
nistro del Interior, respectivamente. 
Este último no goza de simpatías en la 
opinión pública de Maputo que lo res
ponsabiliza por la creciente ola de vio
lencia que azota a la capital. 

Asimismo, la imagen de Chissano 
se vio desgastada por la nominación de 
gobernadores de su confianza en Sofa
la, Zambesia y Nampula - tres de las 
cinco provincias donde ganó la Rena
mo. La justificación de esa medida fue 
que "si se hubiera designado a goberna
dores de la Renamo podría producirse 

ESPECIAL/ AFRICA 
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Libertad de expresión: candidata a diputada por el Frellmo en plena campaña electoral 
en Is provincia de Sofals, donde Is Rensmo es el prlnclpsl partido de oposición 

una división del país". 
Dhlakama criticó duramente el 

procedimiento por entender que el 
Centro y el Norte aspiraban a cambios 
significativos. "Chissano optó por man
tener el mismo Frelimo y las mismas 
caras mientras que el pueblo quiere 
cambios", afirmó. 

De hecho, las elecciones mostraran 
una polarización ente el Frelimo y la 
Renamo, ya que los pequeños partidos 
surgidos en la campaña electoral caye
ron en el olvido. Salvo algunas pocas fi
guras significativas -como Máximo 
Dias, "el candidato didáctico", de la 
Alianza Patriótica que tiene un espacio 
propio de acción-, al resto de las nue
vas agrupaciones sólo les queda seguir 
de cerca la actuación de la Unión De
mocrática, fiel de la balanza en la 
Asamblea Legislativa. 

El problema de los desmoviliza
dos - La reacción de los mozambique-

ños fue de desilusión. Pero como 85% de 
la población vive de la agricultura y las 
lluvias volvieron a caer regularmente 
en la región centro norte, plantar pasó 
a ser la mayor preocupación. 

En cambio, para los que tienen cier
to grado de escolaridad, como los mi
les de jóvenes ex brigadisLas que par
ticiparon -heroicamente- en todo el 
proceso de de organización de las 
elecciones, la solución es encontrar 
algún trabajo en alguna organización 
no gubernamental o estudiar mucho 
para lograr el ingreso a la universi
dad Eduardo Mondlane, el sueño de 
la mayoría de ellos. 

"Perdí seis años de mi vida en el 
ejército. Ahora volví a estudiar para 
matricularme en Economía", afirmó 
Antonio, un soldado de Beira desmovi
lizado que pidió se omitiera su apellido. 

El gran dolor de cabeza, tanto para 
el gobierno como para la Renamo y por 
supuesto, también para la población en 
general, es el destino de los sol~ados 
desmovilizados. Fueron 49.638, de am
bas fuerzas, los que pasaron por los 
Centros de Acantonamiento de las Na-

Puente ferroviario 
D. Ana, principal 
corredor de 
exportaci6n del psfs 
vecino, Malawi, y del 
csrb6n producido en 
la reglón de Most/ze. 
Destruido durante Is 
guerra, una empresa 
norteamericana 
lntent6 reconstruirlo 
en enero pasado, 
sin éxito 

ciones Unidas. 
Los planes ori
ginales estima
ban en 30 mil 
los reclutas ne
cesarios para 
las Fuerzas Ar
madas para la 
Defensa de Mo
za m b i que 
(F ADM) pero a 
fines de 1994, 
apenas 11.700 
soldados acep
ta ron con ti-
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nuar empuñando armas. La mayoría 
volvió con sus familias a las "macham
bas" (huertas). 

Sin embargo, no todos los milicia
nos optaron por la vida civil, si es que 
realmente tuvieron opción. En junio de 
1994 fue famoso el bloqueo protagoni
zado por ex soldados en la entrada de 
Dombe (cuartel general de la Renamo 
en la provincia de Manica), distrito cen
tral de Chibabava, Sofala, en la carre
tera más importante del país. 

En esa ocasión. cerca de 300 perso
nas quedaron retenidas durante cinco 
días, incluyendo el jefe de los militares 
de la ONUMOZ para la región central 
y varios policías extranjeros. Se exigía 
ahmentos y el pago prometido por la 
Renamo o por la ONU, que acostum
braba a atrasarse, pero que según fuen
tes de las propias Naciones Unidas, en 
aproximadamente 10% era desviado 
por los propios oficiales superiores. La 
gran mayoría de estos desmovilizados 
no portaba armas. 

Criminalidad- Otros formaron 
grupos de "ninjas", comandos armados 
que asaltan comercios y "ómnibus de 

ESPECIAL/ AFRICA 
MOZAMBIQUE 

Msngunde, donde Dh/sksms naci6. Del viejo colegio, sólo restan escombros 

pasajeros en las áridas carreteras mo
zambicanas. También actúan en las ca
pitales provinciales -sobre todo en Ma
puto-donde el índice de asaltos y robos 
a mano armada alcanzó proporciones 
alarmantes. En marzo último, les roba
ron los autos a un.diplomático angoleño 
y dos rusos quienes fueron asaltados a 
mano armada en pleno Sommers
chield, el barrio elegante de Ja capital. 

La Policía de Intervención Rápida re
cuperó los vehículos pero la población 
en general sufre con la oleada de vio
lencia. 

El más famoso grupo paramilitar es 
elde los "Naparamas", constituidos por 
ex guerrilleros que durante la guerra 
combatieron a la Renamo alineados 
con las fuerzas gubernamentales. Afir
man que tienen "el cuerpo cerrado para 

Las cifras de las elecciones 
Población estimada; 15 millones 
Electores recensados: 6.148.842 
Total de votos para presidente: 5.405.836 (88%) 
Total de votos para la Asamblea Legislativa: 5.405.611 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

Total de votos 

l. Joaquim Alberto Chissano: 2.633.740 (53.3%) 
2. Afonso Dhlakama: 1.666.965 (33.7%) 
3. Wehla Ripua: 141.905 (2.8%) 
4. Máximo Oías: 115.42 (2.3%) 
5. Carlos Reis: l::?0.708 (2.4%) 

ELECC(ONES LEGISLATIVAS (250 bancas en 
disputa) 

1. Frelimo: 2.115.793 votos (44.3%); 129 parlamentarios 
2. Renamo: 1.803.506 votos (37.7%); 112 parlamentarios 
3. UD (Unión Democrática: Panamo, Palmo y Penade): 
245.793 votos (5. J %); 9 parlamentarios. 
4. AP (Alianza Patriótica): 93.031 votos (1.9%) ningún 
legislador 
5. SOL (Partido Social- Liberal y Democrático): 79.622 
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votos (1.6%) ningún legislador 

ELECOÓN PARA LOS GOBIERNOS 
PROVINCIALES 

1 . Región Sur 
Comprende las provincias de Maputo, Gaza e 
lnhambane, además de la ciudad de Maputo (la 
capital). Vencedor: Frelimo 

2. Región Centro 
Provincias de Sofala y Manica (Corredor da Be.ira), 
Tete y Zambezia. Vencedor: Renamo 

3. Región Norte 
Provincia de Nampula (la más poblada): Vencedor: 
Renamo. 
Provincias de Cabo Delgado y Niassa. Vencedor: 
Frelimo 
Participaron en el proceso electoral: 100 mil personas 
Presupuesto: U$ 63 millones (U$ 26.2 millones de la 
Unión Europea) 
Entrenamiento del personal: U$ 4.5 millones 
Gasto por ciudadano: U$ 11,5 
F11e11tes: CNE/PNUD 



las balas" por haber tomado una poción 
tradicional y se dedican a asaltar tran
seúntes en Nampula y Zambezia, las 
dos provincias de mayor población en 
Mozambique. Durante el censo electo
ral entraron en la capital de Zambezia 
disparando ráfagas de ametralladora. 

En Mozambique toda muerte, asal
to o crimen sucio es atribuido a los "nin
jas" y, ante la falta de confianza en la 
Policía, la población hace justicia con 
sus propias manos. Un neumático, 
combustible y un fósforo sirven para 
vengar a los pobres e indefensos en ple
na plaza pública. 

Es evidente que existen todavía es
condites de material bélico, aunque ob
soleto y herrumbrado, en varias regio
nes del país. Ese hecho constituye un 
motivo más de preo
cupación de los mo
zambiqueños quienes 
responsabilizan ala 
ONUMOZ por el tra
bajo incompleto. Las 
minas son la gran 
amenaza para los que 
retornan al campo y al 
tiempo que cobran 
víctimas se transfor
man en un gran nego
cio para las empresas 
que las colocaron y 
que actualmente ab
sorven buena parte de 
la ayuda internacional 
para desmontadas. 
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líder de la oposición montó su base de 
operaciones en Quelimane, donde ob
tuvo un mayor apoyo electoral. Aún así, 
mantiene una residencia en Maputo -
llamada por el pueblo de "la casa del 
enemigo" - y su mansión de U$ 300 mil 
en Caiscais, en Portugal. 

Cuidadoso de su imagen en el exte
rior, en mano último Dhkalama viajó 
a Europa mientras Mozambique nego
ciaba la obtención de recursos destina
dos a financiar 60% del presupuesto de 
1995. LaRenamo también participó en 
las negociaciones. 

Pero Dhka1ama no puede desaten
der los asuntos internos. En marzo, en 
su primer congreso post electoral, la 
Renamo escuchó duras criticas de los 
militantes jóvenes a sus dirigencias. 

con los servicios públicos y los conside· 
ra insatisfactorios. 

Fue significativo asimismo el motín 
que sacudió a Maputo el 3 de octubre 
cuando la población se rebeló masiva
mente contra el aumento de la "chapa", 
el transporte público local que pasaría 
de 500 a 1.000 meticales (U$ 0,15). 
Para quien gana 80 mil meticales 
(U$ 12) de salario mínimo men;sual y 
otro tanto en pequeños servicios el 
aumento era una provocación. El go
bierno acató la reivindicación popu
lar y retiró la medida. 

Por otra parte, después del torrente 
de dólares de la ONUMOZ, que redun
daron en miles de empleos directos e in
directos, vino la resaca. Interrogados 
sobre el futuro económico del país, al

gunos mozambiqueños 
de nivel superior como 
Latifah, educadora cí
vica de Beira y Carlos, 
cineasta de la radio y 
Televisión Portuguesa 
{RTP) no dudan en afir
mar, para espanto de 
muchos que "siempre 
vendrá dinero de las 
ONGs". 

Aldo 
Ajello,jefe de las fuer
zas de la ONU en Mo
zambique (ver entre

Mujeres junto a un pozo secc en Chibabava, Sola la. Lluvias recientes 
atenuaron la sequía en el centro, pero en el sur la situación es desesperante 

En momentos de re
tracción de los presu
puestos destinados por 
el Norte a la coopera
ción internacional, se
rá necesario mucho 
"lobby" por parte de las 
ONGs que trabajan en 
Mozambique para con
seguir ayuda externa 
para la reconstrucción 

vista en esta misma edición) acepta las 
críticas pero defiende la actuación de la 
ONUMOZ, afirmando que no se podría 
desmovilizar y desarmar a los guerri
lleros y desmontar todas las minas en 
apenas dos años de mandato de las 
fuerzas de Naciones Unidas. 

Dbkalamfl en acción- En los pri
meros meses de gobierno constitucio
nal, Afonso Dhkalama aprovecha su 
tiempo en garantizarse un lugar en el 
terreno político. La idea de hacer de la 
polvorienta Maringue su "nueva capi
tal" no tuvo éxito. Perdida en el centro 
de la provincia de Sofala, la aldea (cuyo 
subsuelo es rico en piedras preciosas y 
minerales) es todavía el cuartel gene
ral militar de la Renamo, pese a que e1 

Durante la campaña electoral la Liga 
de la Juventud, insatisfecha con el 
rumbo tomado por el partido, ya había 
decidido buscar un camino propio. 

Protestas callejera&- En ese pa
norama, las mayores expectativas es
tán en el comportamiento de la pobla
ción la que, con los debates promovidos 
durante la campaña tuvo oportunidad 
de concien tizarse y ahora exige mejores 
condiciones de trabajo y una oportuni
dad para vivir decentemente. En ese 
sentido, son ilustrativos los resultados 
de una investigación hecha en octubre 
pasado por el instituto brasileño Vox 
Populi, responsable de la propaganda 
política del Frelimo. Entre 70 y 90 % de 
los mozambiqueños está descontento 

del país. El estadounidense Ricardo 
Dueñez, director de la organización no 
gubernamental Africare, que trabaja 
en la recuperación de centros de salud 
en Sofala y su esposa Lisa, profesora 
que desarrolla proyectos educativos en 
Zambezia y en Tete, además de Beira, 
destacan que con la larga guerra y el 
posterior proceso de reorganización 
coordinado por la ONU los jóvenes per
dieron la noción de la necesidad de lu
char. "Quieren todo en bandeja", recla
ma Lisa. 

Los principales esfuerzos de las 
ONGs -como Médicos Sin Frontera, 
que está hace diez años en el país- es
tán orientados a atender a los niños 
abandonados o mutilados, las principa
les víctimas de la guerra. 
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AldoAjello 

"El éxito fue posible por la 
voluntad de paz del pueblo" 
Después de dirigir la misión de las Naciones 

Unidas en Mozambique el representante 
italiano concedió una entrevista exclusiva al 
enviado especial de cuadernos del Tercer 

Mundo en la cual hace un balance de la 
actuación de la ONUMOZ 

omo representante especial 
del secretario general de las 
Naciones Unidas en Mozam
bique, el italiano Aldo Ajello 

dirigió la ONUMOZ durante dos años. 
Muy extrovertido -lo que si bien facili
tó el trabajo de los medios de comuni
cación le valió al mismo tiempo ácidos 
titulares en los periódicos-J\jello pue
de vanagloriarse de haber llevado a 
cabo la misión de mayores logros de las 
Naciones Unidas. Lo que sigue es un 
resumen de sus declaraciones: 

¿A qué se debió el éxito de la mi
sión de las Nacü:mes Unidas en !tfo
zambiq11e (ONUMOZ)? 

- Fundamentalmente a tres facto
res. El primero, a la enorme voluntad 
de paz del pueblo mozambiqueño, aún 
con su restringida participación pro
ducto de la escasez de canales para ex
presarse. Esa es una condición esen
cial: sm esa voluntad, no existe la paz. 
Las dos partes involucradas en el con
llicto (Frelimo y Renamo) estuvieron 
dispuestas a negociar. 

El segundo elemento importante 
fue la gran flexibilidad demostrada por 
la misión de la ONUMOZ ante las re
glas de la burocracia de la ONU y del 
Acuerdo de Paz. Adaptamos el manda
to a la realidad. Hubo presiones y blo
queos de todos lados pero nosotros no 
admitimos interferencias. El tercer fac
tor fue la enorme cohesión de la comu-

mdad internacional representada en 
Mozambique (grupo de Supervisión y 
Control, Unión Europea, países nórdi
cos, embajadores). La cooperación es
trecha y permanente me permitió ser el 
representante no de la burocracia de 
Nueva York sino efectivamente de la 
comunidad internacional. Eso me dio 
una gran fuerza. 

¿Porqué tanto hincapié en des
tacar que no pertenece a la buro
cracia de las Naciones Unidas? 

- Pese a formar parte de ella no fui 
considerado como tal sino como repre
sentante político de la comunidad in
ternacional. Hubo un alto nivel de po
Jitización en la gestión de la ONUMOZ. 

Todavta quedan muchos com
batientes por desmovilizar. ¿Eso li
mita el éxito de la ONUl,fOZ? 

-Nuestro mandato era recoger las 
armas y municiones de los soldados, 
concentrarlos en centros de acantona
miento y supervisar el proceso durante 
tres años. No fue posible cumplirlo 
pues la desmovilización se atrasó y el 
tiempo para la verificación se redujo a 
menos de dos meses. 

Sin embargo, eso no significa dema
siado a efectos de un retorno a la gue
rra. Las armas no se disparan solas, 
precisan de alguien que lo haga. Son un 
instrumento de guerra pero es necesa
rio tener voluntad política para accio-

narlas. La idea de que sería posible de
sarmar a todo un país en dos años era 
irreal. La enorme cantidad de armas 
que existen todavía demandaría un es
fuerzo de cooperación internacional 
que continuara con el desarme. Tengo 
la certeza de que si esto fuera solicitado 
por el nuevo gobierno, la ONU conside
rana seriamente el pedido. El riesgo 
que representan esas armas radica en 
el bandidismo y en la violencia engen
drada por él. 

El 27 de octubre, el lider de la 
Resistencia Nacional Mozambi
queña (Renamo), Afonso Dhlaka
ma declaró un boicot a las ekccio
nes. ¿A qué obedeci6 esa actitud? 

-No creo que su objetivo fuera de
sestabilizar el proceso. A nadie se le im
pidió votar. Dhlakama realmente pen
saba que hubo fraude y que si se reti
raba de las elecciones por no consider
las justas y limpias la comunidad inter
nacional lo comprendería. Se equivocó. 
La opinión pública mundial no acató 
las acusaciones de fraude y aclaró que 
no apoyaría esa posición. 

Se puso en marcha un gran esfuerzo 
de coordinación para persuadirlo de 
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Bolivia, Uruguay y Brasil integraron la Po/leía Civil de la ONU: después del desastre 
en Camboya, Somalía y Bosnia, la primera misión exitosa fue en Mozambique 

1 -'"' 

Refugiados en el puente de Gorongosa: el retomo fue posible gracias, en buena 
· medida, al apoyo de la comunidad internacional, representada por la Onumoz 

que se presentara nuevamente en la 
contienda, lo que finalmente se lo
gró. Lo que quería Dhlakama era di
ferenciarse de Savimbi.1 El me lo di
jo por teléfono: "No soy Savimbi, que 
consideraba que las elecciones eran 
un fraude pero las aceptó y después 
reaccionó reiniciando la guerra. Yo 
prefiero no participar en elecciones 
que no considero libres. La posición 
asumida tanto por la Comisión Na
cional Electoral (CNE) como por la 
comunidad mundial demostró clara
mente el disgusto hacia la actitud 

asumida por el líder de la Renamo y con 
ello quedó solucionado el caso esa mis
ma noche. 

¿Se había previsto que las elec
ciones duraran dos días pero des
pués de ese episodio se prowngaron 
otras 24 horas. ¿Ese día adicional 
fue un regalo para Dhlakama? 

- De ninguna manera. La CNE ya 
había previsto extenderlas por un día 
más en caso de que lloviera o se presen
tara una situación como la que se veri
ficó en la tarde del día 27. 

Según varios periódicos la Re
namo fue un partido financiado 
con capitales foráneos usados para 
"calmar" a ese contingente de 
hombres armados y organizar un 
partido político con mucho dinex-o. 
¿Cuál es su opinión? 

- La Renamo nunca pidió dinero pa
ra quedarse quieta. Se acordó que el go
bierno mozambiqueño daría el apoyo 
logíst.ico para que el movimiento se 
transformara en partido y, si eso no su
cedía, sería entonces necesario recurrir 
a la comunidad internacional, en parti
cular a Italia, patrocinadora de los 
Acuerdos de Paz. 

El gobierno comunicó a la ONU
MOZ que no tenia condiciones de cos
tear esos gastos y de ahí el apoyo inter
nacional. Basado en ese pedido del go
bierno mozambiqueño se creó el trust 
fund, estipulado en un principio en 
U$19 millones-16 reembolsables de la 
manera tradicional y 4 de manera más 
flexible para la Renamo- que al final 
resultaron en menos de U$18 millones. 

Era visible que habían desniveles 
entre el gobierno y la Renamo. Por un 
lado la estructura del Estado y un par
tido consolidado en el gobierno hace 20 
años y por otro combatientes en el me
dio de la selva, sin estructura de base. 
Era preciso elevar una de las partes a 
un nivel mínimo para que pudiera dia
logar con la otra. La Renamo habria de
morado diez años para concluir el pro
ceso de paz si hubiéramos dejado que 
las cosas transcurrieran con el ritmo 
que ella imponía; era indispensable 
proveer de todos los instrumentos ne
cesarios para poder funcionar. Crea
mos las condiciones para la paz pero no 
la compramos. 

A excepción de la Unión Demo
crática (UD), los demás partidos 
pequeños no existen en la práctica. 
¿Hay espacio en Mozambique para 
el multipartidismo1 

- Multipartidismo no significa más 
de tres partidos. Existen democracias 
que funcionan con dos partidos como 
Estados Unidos y Gran Bretaña. Por el 
contrario, la presencia de muchos par
tidos, como sucede en tantos países, es 
un factor de inestabilidad. En el caso de 
Mozambique, si los partidos políticos 
no armados hubieran tenido la sensa
tez de formar una, dos o tres coalicio
nes, en lugar de presentar listas pro-
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pias, habrían tenido muchas más chan
ces de sobrepasar el 5% (mínimo reque
rido por la ley electoral para obtener 
representación en el Congreso o Asam
blea de la República). Sólo la Unión De
mocrática lo logró. 

De hecho, será interesante ver co
mo se desarrollará el sistema biparti
dista en Mozambique, cualquiera sea 
la razón para que se haya presentado 
un tercer partido. 

¿Cziál es su p ronóstico sobre el 
futuro próximo de Moza mbique? 

- El futuro de este país depende ex
clusivamente de las opciones políticas 
que se tomen de ahora en adelante. La 
economía es una consecuencia de lapo
lítica. Si el nuevo gobierno es capaz de 
consolidar la paz, la estabilidad políti
ca y la conciliación nacional, la econo
mía seguirá esa tendencia. Nadie in
vierte dinero en un país inestable, ya 
sea a nivel público o privado, y para po
der crecer Mozambique precisa de mu
chas inversiones privadas. Actualmen
te el panorama internacional le es ad
verso. Africa ya no es más la prioridad. 

Sin embargo, después del fin de la 
Guerra Fría y del apartheidenSudáfxi
ca, Mozambique tiene una carta muy 
importante para jugar: la continuidad 
del proceso democrático. Este sirve de 
incentivo a los países desarrollados. 
Los factores esenciales son pues opcio
nes políticas, la consolidación de la paz, 
la estabilidad política y la reconcilia
ción nacional. 

¿Cuáles son las lecciones que 
usted aprenruó de las misión de las 
Naciones Unidas? 

- Cada misión tiene su historia y 
debe ser estructurada de acuerdo con 
las exigencias reales. Es importante se
guir ciertos criterios, como flexibilidad 
y capacidad de adaptación. Y también 
es importante mantener ese tipo de re
lacionamiento con la comunidad inter
nacional. Pero yo aprendí una cosa en 
Mozamboque: lo que la ONU no puede 
imponer por sí sola en un país en gue
rra es la voluntad de paz. Ningún pro
ceso avanza si no existe esta premisa 
fundamental. Pedro Sutter • 

'Jonas Savlmb, es el líder del movimiento armado contrarre
voluelonerlo Unlta, de An9()1a. El dirigente de la Renamo se 
re!lere a 18 actitud de Savlmbl quien - una ve2 derrocado en 
tas afecciones que él mismo habfa aceptado-decidió VOiver 
a la lucha armada. 
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Una rica experiencia 
Cuando Mozambique tuvo que crear una 

comisión para la organización de las 
primeras elecciones de su historia llamó a 
un ex sacerdote y profesor de filosofia para 

coordinar esa desafiante tarea 

Votantes hacen fila durante las elecciones que transcurrieron en paz 

[E l ex sacerdote Brazao Mazu
la, profesor de la universi
dad Eduardo Mondlane 
(Maputo) de Filosoffa de la 

Educación especialización cursada en 
una maestría en la Universidad de San 
Pablo (USP) fue designado presidente 
de la poderosa Comisión Nacional Elec
toral (CNE), por unanimidad. 

Se transformó en la gran figura del 
proceso electoral y su actuación fue re
conocida y elogiada por todos los mo
zambiqueños, la ONU y la comunidad 
internacional. 

Modesto, discreto y formal pero al 
mismo tiempo locuaz, Mazula, quien 
está casado con Sheila, una brasileña 
de Minas Gerais, recibió al enviado es
pecial de cuadernos del tercer mun
do y habló sobre su experiencia al fren
te de la CNE. Sin titubeos, reconoce 
que la clave del éxito fue basar el tra
bajo en la confianza mutua entre sus 

miembros, independientemente de la 
pertenencia a diferentes partidos. Eso 
permitió tomar decisiones, incluso "las 
más dificiles", por consenso. 

"No aceptamos presiones de ningún 
tipo (como la de fijar 1as elecciones para 
el 24 de octubre, aniversario de las Na
ciones Unidas, además de otras prove
nientes de los partidos). Aceptar cual
quier tipo de presión significaría desa
catar la ley electoral", afirmó Mazula. 

El apoyo del jefe de la misión de 1a 
ONU, Aldo Ajello, fue destacado por el 
presidente de la CNE, quien atribuyó 
la excelente relación establecida con el 
representante de la la comunidad mun
dial a su postura -a par tidaria. "La co
munidad internacional nos apoyó no 
sólo del punto de vista financiero. Ha
bía partidos que no querían informati
zar el sistema. Otros no querían el voto 
del inmigrante, que nosotros defendía
mos. Y muchos ejemplos más". 



El día 27110/94, momentos antes del 
inicio de la votación en la localidad de 

Chibavava: el boicot momentáneo de 
Dhlakama no surtió efecto. 

Abajo, Brazao Mazula 

Consultado sobre la conveniencia 
de haber adoptado un sistema de trust 
fund (ver entrevista a Aldo Ajello), el 
presidente de la CNE señaló que "la 
propia comunidad internacional, vien
do las dificultades de los nuevos parti
dos para organizarse, presentó la pro
puesta de un financiamiento a través 
del trust fund, independiente de la con
sistencia de esas agrupaciones políti
cas". En su opinión, la iniciatica tuvo 
consecuencias positivas, como la exist
encia de más de dos partidos en las 
elecciones. ''La población comprendió 
que había varias corrientes políticas 
además del Frelimo y de la Renamo". 

Reconoció sin embargo que algunos 
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de esos partidos están en proceso de de
sintegración - "la mayoría con sólo un 
año de vida" - dada la dependencia del 
financiamiento externo. Consultado si 
la Unión Democrática entró en la 
Asamblea por el hecho de que en la cé
dula de votación para presidente Chis
sano aparecía último y la UD ocupaba 
esa misma posición en la cédula de par
tidos candidatos a una banca en la 
Asamblea!, Mazula afirmó no tener ar
gumentos para discutir la cuestión así 
como no compartir esa suposición. 
"Puede ser que sea así, pero todos los 
partidos hicieron su campaña con ese 
orden en las boletas y todos estaban de 
acuerdo con los sorteos", agregó. 

Brígadistas que trabajaron en el censo en Machanga: a pesar de todas fas dificultades 
pudieron garan_tizar el éxito del proceso electoral. Hoy están desempleados ' 

La Ley Electoral prevé la extinción 
de la CNE a los 150 días del resultado. 
Según resaltó Mazula, ese organismo 
no tiene nada que ver con la realización 
de las próximas elecciones que serán 
organizadas y realizadas por el gobier
no o por la Asamblea de la República. 
Reconoció sin embargo que "es necesa
rio pensar en ellas desde ya", pues las 
municipales serán en 1996. "Nuestra 
experiencia demostró que no es fácil di
rigir un proceso electoral", dijo. 

Mazula destacó que el proceso elec
toral posibilitó, por primera vez en Mo
zambique, la formación de un equipo 
para las elecciones. "Para un país como 
el nuestro fue positivo contar con el 

apoyo internacional. Vamos a 
tener casi 30 mil personas capa
citadas para esos efectos. Esta
mos haciendo los certificados pa
ra que sean aprovechados en el 
futuro", explicó. 

En cuanto al futuro político, 
el ex sacerdote contó que recibió 
una invitación para dar clases 
nuevamente en la universidad 
Eduardo Mondlane y que esta
ría gustoso de dar su aporte en 
cuestiones referentes a la pacifi
cación en Africa. Pero aclaró que 
"no volvería a dirigir las eleccio
nes" y que lo hizo "por cuestiones 
patrióticas". • 

'El oróell de los candida1os y de los p¡¡11idos no era 
igual en las papelelas e01repondien1es para el vo10 

a pr81idente y para las fistas de candlda10s el Con
greso. (En cada una de las pape4elas - para la alee
ción presidencial y para 1a elección del Legislallvo • 
deb!an oonSlar lodos los peJ1idos polaicos. cabiendo 
al eleclor marcar con una ·'t(' el candidato escogido,) 
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VENEZUELA 

Escenario del mundo 
Grupos de teatro de todos los continentes 
muestran su arte en la capital venezolana 

Humberto Márquez 
aracas fue el .. escenario del 
mundo" en abril, durante el X 
Festival de Teatro, en el que 
participaron 25 compañías de 

América, Asia y Europa y 12 grupos lo
cales. Carmen Ramia, directora del fes
tival, estima que durante el mes de abril 
(del 8 al 23), un millón de personas pre
senciaron las muestras en teatros con
vencionales, experimentales y en las 
calles de Caracas y otras ocho ciudades. 

Esta edición del Festival es la pri
mera sin su creador, el fallecido direc
tor de origen argentino Carlos Gimé
nez, quien en 1973 inició el festival ca
raqueño. Esta décima versión debió 
cumplirse en 1994, pero ya desde 
1993 los organizadores la habían sus
pendido en vista de la inestabilidad po
lítica del país. 

América Latina estuvo repre
sentada por grupos de Argenti
na, Brasil , Chile, Colombia, 
Cuba, México y Uruguay. Por 
su parte, América del Norte 
envió tres representantes, dos 
de Canadá y uno de Estados 
Unidos. Asia mostró el arte de 
los danzarines de Bharata 
Natyam (India) y la compañía 
franco-japonesa Ariadone. 
Compañías de Alemania, Eslo
venia, España, Francia, Rusia, 
Suecia y Suiza representan a 
Europa, mientras los anfitrio
nes escogieron una muestra de 
doce agrupaciones, desde las 
más consagradas hasta bisoños 
grupos juveniles de provincia. 

De todo un poco -Una 
formación argentina, la com
pañía Pavlovsky, se presentó 
con dos obras, "Potestad" y 
"Rojos globos rojos". La prime
ra es el retrato de la sociedad 
argentina bajo la dictadura mi
litar y la segunda muestra "la 
subasta de los escombros de un 
país en demolición", según el 
propio Eduardo Pavlovsky. 
Otra obra argentina fue "La 
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noche en vela", recreación de un discur
so amoroso del semíólogo francés Ro
land Barthes por un grupo que dirige 
Paco Giménez. 

Brasil mostró una adaptación de un 
relato de Joao Guimaraes Rosa que ha
ce el grupo Piolin bajo la batuta de Luis 
Vasconcelos. La obra se titula "El valle 
de Sarapalha". El chileno Teatro del Si-
1 encio presentó "Taca Taca Mon 
Amour", trozos de la historia del siglo 
XX representada a través de un fútbol 
de mesa llevado al escenario. El colom
biano Taller de Investigación de la Ima
gen Dramática llevó a Caracas "El hilo 
de Ariadnan, creación colectiva sobre el 
mundo de los sentidos. 

El Teatro Mío, de Cuba, mostró 
"Manteca", obra sobre el fardo de la res
ponsabilidad colectiva, bajo la dirección 
de Alberto Pedro; México, con la can
tante de "heavy nopal" Astrid Hadad, y 
el conjunto Los Tarzanes satirizó y 

exorcizó al machismo latinoamericano. 
De Uruguay llegó el Teatro de la Man
zana con "Rompiendo Códigos", basada 
en "El Enigma", de Alan Turing, uno de 
los padres de la computación. El Pilobo
lus Dance Theater, de Estados Unidos, 
usando cinco números de baile experi
mental, mostró los limites del movi
miento humano. Completaron la repre
sentación americana dos grupos cana
dienses francófonos, el Dynamo Theatre 
con "El desafio", relación de las búsque
das de cuatro adolescentes, y el Centre 
National des Arts, que a través de la obra 
"Las agujas y el opio", mostró la tragedia 
de un adicto de la heroína. 

Desde Alemania llegó el Thea ter Ti
tanick con "Titanic", acerca del famoso 
trasatlántico hundido en 1912, Francia 
estuvo representada por la compañía 
Philippe Genty con "No me olvides", ex
perimento de desdoblar actores en ma
niquíes y bailarines. La compañía 

Ariodane (Francia-Japón) 
mostró su calidad en la danza 
buto, de la que sólo participan 
mujeres. El baile también llegó 
de la India, con el conjunto de 
bharata que orienta Jayalaks
hmi Eshwar. 

P atrocinar la cultura -
Una apasionada defensa del 
gasto público en cultura fue he
cha por Carmen Ramia al mos
trar la importancia del Festi
val. Ella afirmó que el evento 
costó poco menos de dos millo
nes de dólares, de los cuales 
l. 760.000 fueron aportados 
por el Estado. Para el especta
dor el costo de los ingresos fue 
menos de dos dólares. Sólo en 
los teatros de lujo hubo entra
das de 20 dólares. Los estu
diantes tenían derecho a 50% 
de descuento. 

Orlando Arocha, coordina
dor de la iniciativa, destacó 
que además de las puestas 
en escena el festival ofreció 
exposiciones, seminarios, ta
lleres y clases magistrales so
bre teatro. • 



El arte de la negociación 
Ha llegado la hora de prevenir las guerras en lugar de intentar 

sofocarlas después de que hayan estallado 

Dietrich Fisher (*) 

reocupados por las urgencias del momento, los 
gobiernos tienden a esperar que los problemas 
adquieran las proporciones de una crisis antes 
de prestarles alguna atención. Los desastrosos 

resultados de un enfoque de este tipo pueden comprobar
se desde Ruanda a los Balcanes. En 1864, después de la 
batalla de Solferino, en el Norte de Italia, donde murie
ron 40.000 soldados, el hombre de negocios suizo Henri 
Dunant fundó la Cruz Roja, cuyos voluntarios desde en
tonces han salvado incontables vidas a lo largo y ancho 
del mundo. 

Peros las armas modernas y la locura de los dirigentes 
políticos han provocado guerras de crecientes efectos de
vastadores, en las cuales la mayoría de las víctimas son 
civiles y en las que organizaciones humanitarias como la 
Cruz Roja no pueden ayudar a mantener la paz. La solu
ción negociada de los conflictos es mucho menos costosa 
y más efectiva que las intervenciones militares empren
didas después de iniciadas las hostilidades. Y lo más im
portante es que también puede salvar vidas. Existen ya 
numerosas iniciativas, tanto oficiales como privadas, pa
ra ayudar a mediar en las disputas, pero es necesario am
pliarlas y fortalecerlas. 

En el correr del año pasado el ex presidente estadou
nidense James Carter pudo evitar una confrontación en
tre Corea del Norte y Estados Unidos, ayudó a restaurar 
la democracia en Haiti sin derramamiento de sangre y 
negoció un acuerdo de cese del fuego en Bosnia-Herzego
vina. El diplomático noruego Terie Larssen condujo a israe
líes y palestinos a negociaciones secretas cara a cara de las 
cuales resultó el acuerdo de paz por el cual el primer minis
tro Yitshak. Rabin y el ministro de Relaciones Exteriores de 
Israel, Shimon Peres, así como el presidente de la Organi
zación para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Ara
fat, recibieron el Premio Nobel de la Paz 1994. 

El ejemplo de Hungría y Rumania -Otras inicia
tivas privadas ayudaron a calmar una tensa situación en 
Transilvania, la región fronteriza rumana que perteneció 
a Hungría antes de la Primera Guerra Mundial y que aún 
ahora es mayormente habitada por personas de etnia 
húngara. Rumania y Hungría fueron enemigos en las dos 
guerras mundiales y ambos países cometieron numero
sas atrocidades y se arrebataron territorios el uno al otro. 
El temor y la desconfianza mutuos continúa siendo pro
fundo entre ellos. 

Allen Kassof, Livia Plaks y Larry Watts, integrantes 
del Proyecto sobre Relaciones Etnicas de Princeton, Nue
va Jersey, fueron capaces de hacer que cuatro altos fun
cionarios del gobierno rumano y cuatro representantes de 
la minoría húngara se reunieran para elaborar un acuer-

do sobre la situación en Transilvania. La minoría húnga
ra, gracias a ese acuerdo, obtuvo el derecho de editar dia
rios locales y de usar su propia lengua en la educación pri
maria en Transilvania a cambio de la promesa de no bus
car la secesión. 

Las dos partes quedaron tan sorprendidas y conten
tas de haber llegado a este compromiso mutuamente sa
tisfactorio que espontáneamente se aplaudieron la una a 
la otra después de firmar el acuerdo. El esfuerzo de sólo 
tres personas durante unos pocos días bien pudo haber 
evitado otra guerra como las que desangran a la ex Yu
goslavia desde hace más de tres años. 

Las limitaciones de la ONU -Esa exitosa iniciativa 
contrasta con la incapacidad de las Naciones Unidas para 
detener los combates en Bosnia, pese a tener allí más de 
20.000 soldados de sus Fuerzas de Paz. Los esfuerzos pa
ra prevenir las guerras merecen mayores recursos finan
cieros. El Secretario General de las Naciones Unidas ha 
jugado un papel valioso como mediador en numerosas 
ocasiones, pero está sobrecargado de tareas. 

La Academia Internacional de la Paz, una organiza
ción subsidiaria de la ONU cuyo mandato es colaborar en 
la solución pacífica de los conflictos, ahora tiene sólo tres 
profesionales en condiciones de cumplir trabajos de cam
po y un personal de apenas 16 personas. Aun con la am
plia ayuda de voluntarios privados esa organización no 
puede enfrentar con probabilidades de éxito los casi 100 
conflictos étnicos que están a punto de estallar en nume
rosas partes del mundo. 

Pero, además de una institución dependiente de la 
ONU, hacen falta movimientos de voluntarios del tipo del 
Friends Service Committee, de las Brigadas Internacio
nales de la Paz y de la Asociación de Reconciliación, así 
como de muchos otros, cuyos objetivos son buscar la so
lución de conflictos y construir un mundo justo a fin de 
erradicar las causas de la guerra. El vigor de esos movi
miento radica en su flexibilidad y diversidad. 

Asimismo, la canalización de mayores recursos para 
la prevención de conflictos puede ser el modo más efectivo 
para ahorrar en estos tiempos de presupuestos apreta
dos. Una inversión de varios miles de dólares en la solu
ción negociada de conflictos puede perfectamente evitar 
intervenciones militares que costarían miles de millones. 
La alternativa es clara; o aprendemos a abrir nuestros 
ojos y a evitar obstáculos o los mantenemos cerrados y 
confiamos en que llegue la ambulancia poco después de 
habernos estrellado. • 

·Ol81rich FtSChe, es profesor de la Peace Unlverslcy y vk:epres,deme del World Chlz.en Oi
plomacs, así como al/toe del hbro "Aspectos no míl11&1es de la segurldecf, 
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QUIEN TIENE TECNOLOGIA 
Y EXPERIENCIA NO 
ESCOGE LA OBRA 

Una empresa con experiencia en el exterior, 
que conoce como nadie la variedad 
de suelos de la topografía brasilera; que construye 
aeropuertos, escuelas_¡, sambódron¡i_os, carreteras, 
represas! estadios de TUtbol, está lista 
para cua quier desafio. 

Detrás de esta empresa, un nombre y una fecha: 
Affonseca, 41 años de experiencia. 

AAFFONSECA 
Presente donde está el futuro. 

CONSTRUTORA AFFONSECA S.A. 

Rua México, 21 • ae andar • Rio de Janeiro • AJ 
Tel.: (021) 210-1343 - Fax: (021) 262-6698 • Telex: 21-22686 



Venga 
una vez a 

Montevideo 

RAZON N!! 1 : Su gente 

encontrará 
muchas 
razones 
para 
volver 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 


	capa
	contracapa
	ctm_001_171
	ctm_002_171
	ctm_003_171
	ctm_004_171
	ctm_005_171
	ctm_006_171
	ctm_007_171
	ctm_008_171
	ctm_009_171
	ctm_010_171
	ctm_011_171
	ctm_012_171
	ctm_013_171
	ctm_014_171
	ctm_015_171
	ctm_016_171
	ctm_017_171
	ctm_018_171
	ctm_019_171
	ctm_020_171
	ctm_021_171
	ctm_022_171
	ctm_023_171
	ctm_024_171
	ctm_025_171
	ctm_026_171
	ctm_027_171
	ctm_028_171
	ctm_029_171
	ctm_030_171
	ctm_031_171
	ctm_032_171
	ctm_033_171
	ctm_034_171
	ctm_035_171
	ctm_036_171
	ctm_037_171
	ctm_038_171
	ctm_039_171
	ctm_040_171
	ctm_041_171
	ctm_042_171
	ctm_043_171
	ctm_044_171
	ctm_045_171
	ctm_046_171
	ctm_047_171
	ctm_048_171
	ctm_049_171
	ctm_050_171
	ctm_051_171
	ctm_052_171
	final_anteverso_171
	final_verso_171

